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PREAMBULO
 

El objeto de este informe es sentar las bases que hagan posible la
 

prestaci6n por el Estado, como un servicio piblico, de servicios legales gra
 

tuitos para los pobres. Ese objeto ha sido tenido en cuenta al redactar ca

da 'una de sus partes.
 

Los Capitulos I al IV estan dedicados a estudiar los derechos del
 

pobre y la mujer seg'n las leyes nicaraguenses y el grado de cumplimiento y
 

efectividad en la practica de esas leyes. Igualmente se sugieren cambios en
 

la legislaci6n o se recomiendan estudios que puedan conducir a esos cambios.
 

El objeto de esos capitulos es determinar las ramas del Derecho y, dentro de
 

ellas, las areas especificas a las cuales debera dedicar su atencion.los -


Abogados que laboren en esos servicios legales gratuitos. Asimismo se trata
 

de determinar prioridades entre las necesidades jur'dicas de los pobres para
 

dar preferencia a las m's urgentes o basicas. Los tipos de actividades a 
-


realizar, desde la simple consulta, la asistencia en litigios en que el pobre
 

sea actor o demandado, la divulgaci'n o alfabetizaci6n jurldica, la agrupa

ci'n de los posibles recipientes de esos servicios en asociaciones que los
 

representen y defiendan y la reforma de las leyes, dependen tambien de las 
-


necesidades que en dichos capitulos se tratan de detectar. Los servicios gu
 

bernamentales para la protecci6n de los derechos en cuesti6n son tambien ob

jeto de esos capitulos. Tal estudio tiene por fin determinar la cobertura y
 

eficiencia de esos servicios para conocer las areas territoriales o legales
 

que no son atendidas y el modo en que podr'an reforzarse o mejorarse dichos
 

servicios.
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La raz6n para incluir un capitulo especial sobre la mujer es el ser
 

objeto de la uGnica discriminaci6n, aparte de las que originan las diferencias
 

en el poder y la riqueza, que se conoce en Nicaragua, como supervivencia de 

viejas tradiciones, actitudes y costumbres a~n consagradas en las leyes. 
Esa
 

discriminaci6n, de la que es v'ctima favorita la mujer pobre, ha quedado en 
-


evidencia en numerosos trabajos de distinguidas profesionales nicaraguenses,
 

algunos de los cuales se citan en el Cap'tulo IV,y en la Conferencia Interna
 

cional del Afio de la Mujer, (Mexico, 1975) auspiciada por las Naciones Unidas,
 

en que Nicaragua estuvo representada.
 

El Capftulo V trata sobre la marginalidad jur:dica en Nicaragua. En
 

e 
se aprovechan estudios de campo hechos anteriormente por la Universidad 
-


Centroamericana y encuestas y otras investigaciones de la realidad jur'dica 

nicaraguense llevadas a cabo especialmente para este trabajoypor-encargo 
-


nuestro, por el Dr. Humberto Belli y un grupo de estudiantes de dicha Univer

sidad bajo su direcci6n, que con el colaboran en el Centro de Investigaciones
 

Sociales Nicaraguense (CINSI). 
El autor agradece al Dr. Belli el haber exce

dido con mucho, en beneficio de ese cap'tulo, los l'mites de sus obligaciones
 

originalas. 
 El Dr. Ser Sio A. Zeled6n B. colabor6, en los aspectos juridicos,
 

en la redacci6n de dicho cap-tulo y el autor principal se limit6 a pequefios 
-


cambios de redacci'n para uniformarlo y enlazarlo al resto del trabajo. Es de
 

esperar que el impacto que produzcan los hallazgos de estas investigaciones,
 

mostrados en cifras irrebatibles, muevan a la implantaci6n de los Servicios
 

Legales gratuitos que podrian aliviar la pavorosa realidad dejada aqu' al 0des
 

cubierto.
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Los Capitulos VI y VII se ocupan, de un modo especifico y concreto,
 

de los servicios legales gratuitos. Se exponen, a grandes rasgos, sus antece
 

dentes hist6ricos y doctrinales en el mundo occidental y se pasa despues a 
-


evaluar las disposiciones legales nicaraguenses que en alguna forma aceptan 

los principios en que se 
funda la prestaci6n de dichos servicios. Asimismo se
 

trata de aprovechar las experiencias de otros parses en esta materia, fundamen
 

talmente los Estados Unidos de America, y la America Latina y se plantean, con
 

sus respectivas ventajas e inconvenientes, las alternativas que requieren una
 

toma de decisiones por las autoridades a quienes corresponda la implantaci6n y
 

regulaci6n de esos servicios y las normas basicas que a juicio del autor deben
 

guiar esas decisiones.
 

Finalmente, se presenta un Sumario de Conclusiones y Recomendaciones.
 

No debemos terminar este breve preambulo sin dar las graciahSpor otras colabo

raciones recibidas y que no ban sido menciondas anteriormente. El Dr. Sergio
 

A. Zeled'n B. aport6 la bibliograf'a, incluyendo manuscritos suyos no publica

dos, que sirvi6 de base al autor para redactar las secciones relativas a los
 

barrios marginados y urbanizaciones legales y corrigio el manuscrito de esas 
-


secciones. 
Asimismo nos facilit6 informacion en materia de usura. 
La Dra. Ann
 

Domidian nos suministr6 casi toda la bibliograffa usada en el Capftulo IV re

ferente a la mujer. 
La Dra. Nora Gutierrez, Directora de la Oficina de la Mu
 

jer del Ministerio del Trabajo y tla Dra.61,4 hicieron tambien 

observaciones stiles y enniendaron algunos gazapos del mismo capftulo. El Dr. 

Rodolfo Sandino Arguello y el Dr. Sergio Garcia Quintero fueron consultados en
 

materia laboral y el Dr. Carroll Palais revis6 y corrigi6 las secciones de este
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informe referente a dicha disciplina. Y el Dr. Ivan Escobar Fornos fue con

tinuamente consultado sobre puntos estrictamente jurldicos. Ninguno de ellos
 

(salvo los colaboradores que redactaron el Cap'tulo V, en cuanto a lo que en
 

el mismo se expresa) es responsable de las opiniones y errores del autor. A
 

todos ellos y a much'simos ms que harlan esta lista interminable, nuestra 

sincera gratitud.
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I 

POBRES EN GENERAL
 

A. DERECHOS
 

En este capftulo nos ocuparemos de los derechos del pobre como 
tal
 

y de como se protegen esos derechos, prescindiendo de los derechos que son
 

comunes a todos los ciudadaaos, cualquiera que sea su posici6n econ6mica.
 

Los derechos especificos del pobre de la ciudad y del pobre del campo son
 

objeto de los capitulosII y III.
 

1. En lo Penal
 

En ninguna rama del Derecho es 
tan necesaria la asiqtBncia legal gratui

ta a los pobres como ev lo penal. El primer derecho que esta en juego du 

rante el proceso criminal es 
la vida misma, en caso de sentencia de muer 

te, establecida en el articulo 38 de la Constituci'n. Se limita esta san 

ci6n a los siguientes delitos: alta traici6n, cometida en guerra exterior,
 

delitos graves de orden puramente militar y delitos de asesinato, parricidio,
 

incendio o robo seguido de muerte y con circunstancias. Sin embargo, la fal

ta de reglamentaci6n complementaria hace pensar a muchos que no podria ejecu
 

tarse. 
 Otros derechos que pueden perderse por una sentencia criminal conde

natoria son la libertad, en caso de penas de presidio, prisi6n, arresto y 
-


confinamiento; ciertos derechos civiles en 
caso de penas de inhabilitaci6n 

absoluta o especial; y hasta derechos de propiedad y de credito en caso de 
 -

multas o de responsabilidad criminal derivada del delito. 1
 

1. Respecto a sanciones, vease el Cap. I del Tit. III del Libro I del
C6digo Penal de 1 de abril de 1974. 
 La responsabilidad civil es 
objeto del
Cap. V del Tit. II del propio C6digo.
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Los demos derechos en materia penal son de naturaleza procesal y son
 

estudiados en la Secci6n II-B-i de este informe.
 

2. Derechos Laborales.
 

a. Introducci6n.
 

La legislaci6n laboral de Nicaragua esta constituida basicamente por la 

Constitucion de la Repiblica 
2 

, el C6digo del Trabalo del 12 de diciembre de 

1944 y sus reformas, la Ui'.tima de ellas llevada a cabo por el Decreto Legis

lativo No. 633, publicado en el diario oficial "La Gaceta" el 6 de agosto - . 

de 1977, y varios Reglamentos, a los que se aludira en el curso de este tra

bajo. Sus disp~siciones abarcan tanto a los trabajadores en la ciudad como 

a los del campo pero estos Ultimos son objeto de algunos pyeqptos especiales
 

a los que aludiremos en el Capltulo III.
 

b. Derechos laborales de caracter general.
 

El C6digo del Trabajo reconoce a los trabaladores numerosos derechos p
 

ra cuya mayor efectividad se requiere la actividad de abogados que los defien

dan cuando corresponden a personas que no pueden pagar por esos servicios (que
 

es elcaso mas frecuente). A continuaci6n presentamos una relaci6n somera
 

de esos derechos:
 

i. Inembargabilidad del salario m'nimo y utensilios indispensa-;.
 

2. La Constituci6n vigente dedica varios art'culos al trabajo, conteni

dos en el Tit. V, Cap. IV.
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bles 	propiedad del trabajador.
 

ii. 	Preferencia de los obreros nicaraglenses en la obtenci6n
 

del trabajo hasta el 75% de los empleados de cada empre
4
 

sa.
 

iii. 	Condiciones higienicas y de seguridad en el trabajo.4bis.
 

iv. Asistencia inmediata y gratuita, medicina, elimentos en
 

caso 	de enfermedad contra'da por las condiciones climate
 

ricas del lugar de la empresa.
5
 

v. 	Derecho a consideraciones debidas en el trabajo, y a no ser
 
presionado econ 6micamente (a comprar en determinado lugar o
 

establecimient.,a pagar para ser admitido en el trabajo, a
 
contribuir a colectas o subscripciones) ni ideol6gicamente
 

* 	 (mediante propagandas pol'iticas o religiosas en los centros
 

de trabajo) ni psicol6gicamente (mediante la portaci6n de 

armas por el patrono o los 'tros trabajadoxes) o.en su ii

bertad sindical.
6
 

vi. Derechb a un: salario m'nimo que para cada actividad fija la 

Comisi6n Nacional de Salarios Minimos en relaci6n con el -

costo de subsistencia y las condiciones y necesidades de las
 

diversas regiones.
7
 

vii. 	Derecho al salario perdido por imposibilidad de trabajar de

bido a culpa del patr6n o por hacer uso del voto en eleccio
8
 

nes 	populares.
 

3. Art. 105, inc. 12, C.N. y Arts. 8, 16 inc. 7*y 78, C.T.
 
4. Art. 10, C.T.
 

4bis. Art. 15, inc. I y 2; 16, inc. 9; 
18, inc. 1; y 20, C.T.
 
5. 	Art. 21, C.T.
 
6. Art. 15, inc. 4; 16, inc. 1 al 6; y 18, inc. 5 y 7, C.T.
 
1. Cap. VI del Tit. II y Cap. IV del Tit. VI, C.T.
 
8. 	Art. 15, inc. 7,8, C.T.
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viii. 	 Derecho a los gastos de transporte de ida y vuelta
 

al lugar de trabajo si es distinto al de la contra

taci6n, (salvo pacto expreso en contrario.9)
 

ix. 	 Derecho a suficientes asientos en el centro de trabajo.
 

x. 	 Derecho a ciertas medidas de publicidad y registro en los 

centros laborales que coadyuvan al cumplimiento por el 

empleador de las leyes laborales (cartelones sealando 

los horarios de trabajo, horas y dTas de descanso diario 

y semanal, exigiendo el uso de equipo protector, registros 

de jornadas extraordinarias y de trabajadores menores de
 
11 

dieciocho afios)
 

xi. 	 Derecho del trabajador y sus familias a set protegido en
 

caso de contrataci'n para trabajar en el exterior del pals
 

mediante requisitos exigidos al agente reclutador, a la
 

empresa 	por cuya cuenta proceda y al propio trabajador.
12
 

xii. 	 Derecho a que el contrato de trabajo se celebre por escri-.
 

to y a que se cumplan en dicho contrato determinados requi

sitos (1o que permite la inspecci6n y evita el incumplimien

to de las normas legales que protegen al trahajador). Se
 

except'an el trabajo de campo, el servicio domestico y los
 
13
 

o para obras de poca monta.
trabajadores accidentales 


xiii. 	 Derecho a una jornada maxima de trabajo de ocho horas diur

nas, siete nocturnas o la proporcional que corresponda en
 

caso de jornada mixta (parte diurna y parte nocturna) y de
 

seis horas diarias en caso de trahajarse en lugares iiusa 

lubres o cuando los trabajadores sean menores de dieciseis
 

afios, computadas. dichas horas, durante s6lo seis dlas a la
 

9. Id, inc. 10.
 
10. Id, 	inc. 9
 
11. Id, 	inc. 11 al 15.
 
12. Arts. 34 a 38, C.T.
 
13. Arts. 33 y 39 a 46, C.T.
 

http:trabajador.12
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semana, aunque el total de horas de la jornada semanal pue

de trabajarse en cualquier nfmero de dlas ue convengan el
 
14
 

trabajador y su empleador.
 

xiv. Derecho a doble pago por las horas extraordinarias trabaja
 

jornada ordinaria.1
decir, las que excedan de la
das, es 


xv. Derecho a una o varias interrupciones del trabajo por tiem

po no inferior a una hora y media en la jornada diurna y a
 

una hora en la jornada mixta (parte diurna y parte noctur 
16
 

na.
 

xvi. Derecho al descanso en terminados d~as considerados feria
17
 

dos.
 

Cvii. Derecho a quince dfas de vacaciones anuales pagadas para to

'dos los trabajadores que cumplan seis meses de trabajo con-

IR 

tinuo bajo un mismo patron. . 

,xviii, Derecho a una parte, proporcional al perfodo trabajado, del
 

salario correspondiente a las vacaciones si, habiendo traba

jado un mes por lo menos, fuere despedido sin justa causa
 
19
 

o si se termina el contrato sin culpa 
suya.
 

14. Arts. 47, 48, 50, 54, 55, 56 y 74 C.T. y Decreto No. 199 de 25 de ju
lio de 1973. Se permiten jornadas extraordinarias hasta cierto nimero de ho
ras, pero este lmite fue dejado sin efecto por dicho Decreto debido a la ne
cesidad de atender a la reconstrucci6n nacional despues del terremoto de di
ciembre de 1972.
 

15. Id.
 
16. Articulo 51, C.T. Estos descansos no se consideran como de efectivo
 

trabajo para computar la duraci6n de la jornada y se concedergn en cuanto 
sea posible, atendiendo a la naturaleza del trabajo.
 

17. Art. 57, C.T.
 
18. Art. 64, C.T.
 
19. Arts. 65 y 115 a 117, C.T.
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como 	el que
xix. Derechos relativos a]. salario en general, tales 


legal y no en mercaderfas,
deba pagarse en moneda de curso 


vales, fichas, etc., a que se pague semanalmente en caso de
 

obreros (trabaJadores manuales) o quincenalmente en el ca

a que se pague
so de empleados (trabajadores de oficina), 


en d~a laborable y en el lugar de trabajo, directamente al
 

-trabajador, salvo el caso de ciertas retenciones para ase 


gurar los gastos de mantenci
6n del n'cleo familiar en los
 

..20
casos de trabajadores que disipan su salario y a la prferen

cia en el pago en caso de 
quiebra, liquidaci6n o suceslon.
 

xx. 	Derecho a indemnizaci6n inembargable (con igual preferencia
 

en el pago que los salarios) en caso de accidente de traba

jo que produzca la muerte, mutilaci
6n fUsica, ps'quica, o
 

funcional ocasionada por enfermedad profesional (contralda
 

por raz6n del trabajo).2 1
 

Derecho a que se le reciba nuevamente en el cargo que ten'a
xxi. 


Otto que An pueda
al sufrir un accidente de frabajo o en 

- 22
 

desempeiar.
 

causas taxa
xxii. Derecho a cohtinuar en el trabajo salvo por las 


tivas 	que sefiala la ley para la suspensi
6n temporal o la ter
 

En caso de con
minaci6n definitiva del contrato de trabajo. 


trato por tiempo indeterminado tanto el trabalador como 
el
 

patrono tienen la obligaci6n de dar aviso ("preaviso") 
a la
 

23 
otra 	parte.
 

Derecho del trabajador preavisado a una hora 	diaria pagada
xxiii. 


para buscar otro trabajo y a acumular esas horas en la for

ma que sefala la ley, y, si encontrare otro trabajo, 
a poder
 

irse sin esperar a que concluya 
el per'odo del preaviso.24
 

20. Arts. 67 al 76, C.T.
 
parr. 2a, 82 al 107 y 1.10, C.T. y art.
 

21. Art. 15, inc. 30, 5*y arts. 76, 


5 del Decreto Legislativo No. 633, de 29 de julio de 
1977 que modific6 el art.
 

103, 	C.T.
 
22. Arts. 108 y 109, C.T.
 

a 116. El patrono puede librarse de la obligaci6n del prea23. Arts. 111 
viso mediante el pago de una mensualidad de salario. 

24. Art. 116, parr. segundo, tercero y cuartoC.T. 

http:preaviso.24
http:trabajo).21
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Xxiv. Derecho'a indemnizaci6n en caso de que el empleadorponga

25
 

fin al contrato, antes de t'rmino, sin justa causa.
 

xxv. Derecho a que no se le exija cargar con su sola fuerza 
-

sacos, cajas y objetos que excedan determinado peso v a 

que se le faciliten medios mec'nicos para hacerlo.
26 

xxvi. 	 Derecho a que se le avise de los sitios peligrosos en el
 

centro de trabajo, se limite el acceso a ellos a las per

sonas autorizadas, se le instruya del peligro que corre y
 

de las precauciones que debe tomar y se le adiestre debida

mente o a jecutar sus tareas bajo la inmediata vigilancia
 

de otro trabajador diestro.
27
 

vii. 	 Derecho a la asociaci6n sindical y a formar cooperativas.
28
 

viii. 	 Derechos a la huelga autorizada por la Junta de Conciliaci6n
 

competente, el correspondiente Juez-de trabajo-o el Tribunal
 

Superior del Trabajo. 29.
 

:ix. 	 Derecho a preaviso de treinta dfas por los patrones que
 

intenten hacer: uso del derecho de paro o "lock-out".
30
 

25. Art. 	117, C.T.
 
26. Arts. 	182 y 183, C.T.
 
27. Arts. 	185 y 186, C.T.
 
28. Art. 188, C.T., Decreto 1484, de 30 de agosto de 1968, (Ley rreadora
 

del Comite Tripartito sobre libertad sindical y participaci6n laboral en el
 
desarrollo nacional), su Reglamento contenido en el Decreto 41 de 26 de abril
 
de 1969; Decreto No. 1833 de 6 de julio de 1971 (Ley General de Cooperativas)
 
y su Reglamento de 4 de marzo de 1975.
 

29. Art. 224, C.T.
 
30. Art. 232, C.T.
 

http:lock-out".30
http:cooperativas.28
http:diestro.27
http:hacerlo.26
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c. Derechoslaborales especiales.
 

Ademas de los derechos laborales de carcter general relacionados en
 

la Secci6n I-A-i-b que precede, aplicables a todos los trabajadores, salvo
 

exclusion expresa de la ley, existen otros derechos laborales reconocidos
 

unicamente en circunstancias espec'ficas debidas a la condici6n personal 

del 	trabajador, al sector o clase de trabajo que desempea y al lugar en que
 

3 1
servicios.
presta sus 


Son 	ellos los siguientes:
 

i. 	 Por la condici6n personal del trabajador:
 

a) 	Derechos concedidos a las mujeres,32( estudiados en
 

la Secci6n II-A-3-a).
 

b) 	Derechos reconocidos a los menores parawprQteger su sa

lud, su moral y sus oportunidades de edUiarse.
3 3
 

c) 	Derechos de los aprendices. Se reducen a facilitar el
 

contrato de aprendizaje de un arte u oficio, mediante nor
 

mas que eliminan la obligaci6n de pagar el salario mlnimo
 

y permiten el pago en dinero, en vestido y alimentacion o,
 

en ambas formas a la vez y a dar derecho al aprendiz a
 

34

dar por terminado el 	contrato con diez dTas de preaviso.
 

31. Todos estos derechos aparecen reconocidos en el Tftulo III del C6digo
 
del Trabajo.
 

32. 	Caps. 1, Tit III, C.T., seg6n qued6 modificado por el D. 633-de 1977.-'
 
33. 	Id.
 
34. 	Cap. IV, Tit. III, C.T.
 

http:edUiarse.33


ii. De sectores espec'ficos de trabajo:
 

a) Trabajadores domesticos. Han sido descritos en la Sec

ci6n II-A-2-c-ii-b. N6tese que-muchos art-iculos referen
 

tes a los trabajadores dom'sticos les niegan o reducen
 

derechos concedidos a los demos trabajadores. Por ejem
 

p16, se admite que el cincuenta por ciento de sus baji

35
 
simos salarios minimos les sean pagados en habita

36
 
ci6n 	y alimentos de calidad corriente , su jornada
 

37
 
diaria de trabajo es de catorce horas los primeros
 

quince dfas de trabajo se consideran de prueba y cual

38
 
quiera de las partes pueden poner fin al 

contrato, 

39
 
se le niega el Seguro Social y se reduce la indemni

zaci6n a que tenga derecho en caso de accidente de tra

bajo 	a una octava parte ().. 
40 



b) 	Trabajos a domicilio. El 5nico derecho especlfico que 

se reconoce a los trabajadores de este sector es el 

que se les pague Integramente su salario sin deduccio

4 1
 

nes 	por retribuciones a empresarios o subempresarios.


35. Vease tabla de salarios m'nimos que regira durante el per'odo comprendi

do entre el 1 de mayo de 1977 y 30 de abril de ]97Q, donde su sueldo diario, osci
 

la seg'n las regiones entre 6.58 C6rdobas y 7.23 C'rdobas al d'a seg'n las regio

nes.
 
36. 	Artculo 132, C.T.
 

37. 	Art. 134, C.T.
 
38. 	Art. 135, C.T.
 
39. 	Art. 137, C.T.
 
40. 	Art. 103, C.T.
 
41. Art. 145, C.T., Otras normas exigen que el empleador se inscriba en el
 

Registro de la Inspecci6n del Trabajo, que lleve un libro de registro de opera

cicnes con los obreros y que entregue a cada uno de ellos una libreta de traba
 

jos, salarios y pagos. Arts. 143,144, C.T.
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c) Transporte urbano y por carretera. No se reconoce a
 

los trabajadores de este sector ning'n derecho especial.
 

La jornada diaria de trabajo se puede aumentar (basta doce
 

horas en personal ferroviario) pero la jornada semanal

se mantiene en 48 horas (como promedio en perfodos de
 

tres semanas si la distancia no excede de 25 kil6metros
 

42
 
del centro de una poblaci6n).
 

d) En panaderfas. Se prohibe el trabajo nocturno, salvo 

43 

excepciones espec'ficas. 

Al servicio del Estado (excepto empleados politicos).
e) 


Se les conceden las mismas prestaciones que abs particu 

lares. 44 Se les concedtn vacaciones'9ajo reglas espe

45
 
ficas.
c 

iii. De los que laboran en ciertos lugares.
 

a) En el mar y vlas navegables. Se refieren al contrato de
 

embarco y su terminaci6n, a los casos de que el trabaja

muera y a la embargador abandone el barco, se enferme o 

bilidad de la nave, pertrechos y fletes para garantizar 

4 6
 

sueldos e indemnizaciones.
 

42. Cap. VI, Tit. III, C.T. modificado por el D. 633 de 1977, que derog6
 

los arts. 169 y 170, C.T.
 
43. Art. 174, C.T.
 
44. Art. 187, C.T.
 
45. Id. y Art. 64, C.T.
 

46. Cap. V, Tit. III, C
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b) En el campo. Derechos de alimentaci6n, habitacion,
 

a materiales de curaci6n gratuitos a transitar, ca

zar, y pescar en la finca y a que ales paguen los
 

47 
salaris en la propia 

finca.
 

c) En las minas. Derecho a ciertas prestaciones o in

demnizaciones en caso de enfermedad, derecho de ali

mentaci'n y habitaci6n y a adquisici6n al costo de
 

medicinas y art'culos de primera necesidad, a una 

48
 
escuela y otros mas.
 

iv. Derecho a la seguridad:
 

El Codigodel Trabajo y su legislaci6n complementaria contienen normas
 

49 
especificas garantizando este derecho a los tKabajadbres eW'12s'mismas, en
 

50 51
el carguio par fuerza del hombre en el usa de las maquibas 5 , en las cons
 

truccines5 2 , en las manipulaciones y usa de insecticidas5 3 , en las calderas5
4
 

55
 
en la carga y descarga de buques, en el empleo de la cerusa y otros pigmenr
 

5 6
 
tos en los trabajos de pintura.


47. Cap. VIII, Tit. III, C.T.
 
48. Cap. IX, Tit. III, C.T.
 
49. Id.
 
50. Cap. X, Tit. III, C.T.
 
51. Cap. XI, Tit. III, C.T.
 
52. Reglamento de Seguridad en las Construcciones, Decreto 44 del 22 de
 

diciembre de 1959.
 
53. Reglamento de Seguridad en la manipulaci6n y uso de insecticidas,
 

D.45 de 22 de diciembre de 1952.
 
54. Reglamento de Seguridad en las Calderas, D. 46 de 9 de enero de 

1960.
 
55. Reglamento sobre medidas en la Carga y Descarga de los buques, Decre

to 2 del 19 de octubre de 1966.
 
56. Decreto 3. del 22 de octubre de 1966.
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v. Derechos de las familias de prole numerosa.
 

Se suele incluir dentro de la legislacion laboral una ley llamada "de
 

Protecci6n a la Familia Numerosa ''5 7 
que concede determinados privilegios a
 

las familias que tengan viviendo bajo el mismo techo a cinco o mas hijos le

gftimos, ileg'timos o naturales solteros 
y metiores de dieciocho anos o mayo

res incapacitados para el trabajo.58 La raz'n para esa inclusi6n 
es que los
 

servicios administrativos para su ejecuci'n han sido confiados (como despues
 

veremos con detalle) al Ministerio del Trabajo 
 . Algunos privilegios conce

didos por esa ley son de orden educacionaltales como exenci6n o reducci6n en
 

el pago de matriculas, derechos de examenes, derechos que devengue la obten
 

cion de t'tulos en el pago del impuesto, del timbre y libros,60 preferencia 

en las gracias que conceden los centros de ensefianza media y superior 61
 , pre

ferencia en al ingreso en centros de ensefianza y el disfrute de becas.62 
Otros
 

son de Tndole fiscal tales como deducciones en el ca1culo,, e la renta imponi 
-63!
 

ble 
 a que alude el Art-culo 19 de la Ley de Impuestos sobre la Renta (o
so

bre Ingresos). Otro consiste en 
la rebaja en los billetes de ferrocarriles y 

empresas de transporte terrestre, .nar'timo y aereo del Estado 64 . ftros en fin 

pertenecen al campo de la asistencia social y consieten en preferencia para la
 

admisi6n en balnearios, sanatorios y demas establecimientos oficiales de asis

tencia medica65 y a preferencia para obtener ciertos empleos 66
 . La ley esta 

blece un limite maximo de ingresos para gozar de sus beneficios. 67
 

57. Ley de 24 de octubre de 1958.
 
58. Id. Art. 1. El limite de edad se amplia hasta los veinte afios, respecto


de hijos que no reciban mas de dos mil C6fdobas anuales de inpreso y hasta vein
cinco afios respecto a los beneficios de ensefianza.
 

59. Id. , Art. 14.
 
60. Id, Art. 3 a).
 
61. Id. 
62. Id., Art. 3 b)
 
63. Id, Art.4
 
64. Id, Art. 5
 
65. Id, Art. 6
 
66. Id, Art.. 7
 
67. Id, Art. 9
 

http:becas.62
http:trabajo.58
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3. Yn.Mnterin de Segurfdad Socinl..
 

ajo efite nombre gen'rico se agrupan en la ley de la materia, las dis

posiciones referentes a In asistencia social, asistencia mdica y seuros 

68sociales. 


La asistencia social incluye lo referente al auxilio o ayuda a los indi

gentes y necesitados y a las instituciones pfbiicas y privadas que proveen 

69
 
ese auxilio o ayuda.
 

La asistencia medica incluye tanto la m6dica propiamente dicha como la
 

hospitalaria y de centros de salud del. Estado o de la asistencia social y 

las actividades de protecci6n a la salud del Ministerio de Salubridad P~bli

70
 
ca
 

Los seguros sociales protegen a los trabajadores en caso de enfermedad
 
A 71 

comun, invalidez, ancianidad o desocupaci6n.
 

Tienen derecho a la Seguridad Social (te6ricamente, segu'n el texto de 

la ley, porque, en la practica sera necesario que se haya dictado un Decre 

to disponiendo que quede amparado cada sector de trabajo, cada area geografica 

y cada categorla o clase de beneficios en particular)72  todos los trabaiado

res del pals, incluyendo profesionales, gerentes y apoderados de empresas, em

68. Art. 1, Ley Organica de Seguridad Social (L.O.S.S.) Decreto No. 161
 
de 22 de diciembre de 1955.
 

69. Art. 2, L.O.S.S., inc. 10
 
70. Art. 2, L.O.S.S., inc. 2.
 
71. Art. 2, L.O.S.S., inc. 30
 
72. Art. 194 del Reglamento General del INSS, No. 7'de 24 de octubre de
 

1956,
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y obreros, sean pblicos o privados, urbanos o 
agricolas, fores

pleados 


tales o pecuarios, bien laboren en talleres, 
comercios o industrias, en el
 

campo o en su propio domicilio, los aprendices 
aunque no perciban salario
 

73 Ademas se admite la inscripcion voluntaria 
de
 

y los servidores dom'sticos.


los profesionales, artesanos y trabajadores independientes, 
patronos y sus
 

c6nyuges, padres e hijos y cualesquiera otros 
asegurados que dejen de estar
 

incluidos en el Seguro, habiendolo estado antes.
 

A continuacilon se describen algunos de los 
problemas legales en esta 'rea.
 

-
En primer lugar, la mayor parte de los trabajadores 

no est5 cubierta por el 


Esto se debe a que el mismo se aplica por 
contingentes de tra-


Seguro Social. 


bajadores y por zonas geogr ficas y en forma 
gradual y progresiva, seg'n lo de

termine el Consejo Directivo del Instituto 
Nicaragense de Seguridad Social 

76
75 Es de
(I N S S ) 75 y se publique el correspondiente 

Decreto en La Caceta. 


cir, que, a pesar de la generalidad de los 
preceptos de iajey que, potencial

ahora, de hecho,
 
mente, abarcan a todos los trabajadores 

de Nicaragua, hasta 

geogr5
solo gozan de sus beneficios ciertos sectores 

de trabajo, ciertas areas 


ficas y determinadas empresas que han gestionado 
y obtenido que se incluva a sus
 

trabaj adores.
 

Los trabajadores cubiertos son, por sectores 
y areas se expresan en el si-I
 

guiente cuadro:
 

73. Art. 61, primer p5rrafo, L.O.S.S.
 

74. Art. 66, L.O.S.S.
 -
n (supra nota 1 de la p5g. 1) Io denomin

6 


75. Aunque la ley de su creaci
6


Instituto Nacional de Seguridad Social 
(INSS) dicha denominacion fue cambiadonor
 

la de Instituto NicaragUense de Seguridad Social, (INSS) 
mediante Decreto No.
 

93 de la Asamblea Nacional Constituyente 
publicado en La Gaceta No. 46, del I de
 

marzo de 1973.
 
76. Art. 194 del Reglamento General 

del INSS, No. 7 de 24 de octubre de
 

1956.
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TRABAJADORES DE NICARAGUA CUBIERTOS POR EL SEGURO SOCIAL
 
HASTA OCTUBRE DE 1 9 7 5
 

NUMERO DE TRABAJADORES 
SECTOR AREA GEOGRAFICA BENEFICIOS 

CUBIERTOS (ESTIMANDO)
 
Todos incluso en-


DISTRITO NACIONAL 	 fermedad, materni 10 10 (incluyen

ESTADO Y 	 dad y riesgos pro do tipleados 

fesionales. 	 bancarios)
ENTES 


AUTONOMOS RESTO DEL TERRITORIO Solo invalidez,
 
NACIONAL vejez y muerte. 12,000
 

Todos (incluso en-	 Incluidos en la
 
DISTRITO NACIONAL 	 fermedad, mater cifra de la pri

nidad y riesgos - mera lnea. 
profesionales.BANCARIOS 


RESTO DEL TERRITORIO Solo invalidez,
 
NACIONAL vejez y muerte. 1,400
 

Todos (incluso en-


DISTRITO NACIONAL fermedad, materni
 
dad y riesgos pro
 
fesionales) 25,000
 

TIPITAPA Y ZONAS
 
EMPRESAS RURALES ALEDARAS INVALIDEZ 1,_ __440
 

CHICHIGALPA E INGE
 
PRIVADAS NIO SAN ANTONIO De 2,500
 

a 5,000
(No incluye -VEJE 


trabajado - LEON EE5,000
 
res domes CORINTO 2,600
 
ticos)
 

CHINANDEGA Y EL
 
VIEJO. 

Zonas limitadas del NO 
Departamento de Ma
nagua. CONSTAN 

Empresa Ca- Km.81/2 Carretera In MERTE
 
fe Saluda - teramericana,Sec.No.
 

ble, S.A.
 
Refiner'a N de Laguna de Aro-

ESSO. sosca.
 
Fabricas de
 
Cemento y Na San Rafael del Sur
 
calit
 
Cia. Centroa
mericana de M
 
Productos Lac Matagalpa
 
teos. _.
 

FUENTE: Cuadro hecho por el autor con datos del foileto Instituto Nicaraguense de Se
 
guridad Social, Evoluci6n del Seguro Social de Nicaragua (INSS, Managua, Nicaragua,
 

Octubre de 1975). Dicha publicaci6n, de que es autor el Dr.Reynaldo Ch'vez (cuyo nom
 
bre no aparece consignado)fue presentada a la Conferencia Mundial de A
 
de Seguridad Social del Sector Publico celebrada en M6xico del 6 al 12 de oct.1975.
 
Seafin nos informaron en el INSS. no ha habido extensiones del Seauro Social de octu
bra de 1975 a diciembre de 1977.
 

http:teramericana,Sec.No
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Como puede verse, solamente una minorla de trabajadores esta ampara
da y aun una gran parte de esa minorfa no recibe todos los beneficios y

servicios del Seguro Social. 
Sin embargo, es de esperarse que continua 
-extendiendose 
a nuevas areas geograficas, a mas sectores de trabajo y que los
 
beneficios y servicios del Seguro sean concedidos a todos por igual.
 

En nuestra indagaci6n eh:las Oficinas del Seguro Social pudimos cons
tatar los problemas legales que m~s frecuentemente tienen los beneficiarlos.
 
Usualmente tienen lugar cuando muere el asegurado. 
Muy pocos familiares 
 -del trabajador asegurado saben que tienen derecho a los gastos de entie 
-rro y a pensi6n de viudez y orfandad. 
El resultado de 
pta -ignorancia es 
que,
 
en la mayor parte de los casos, no reclaman esos derechoi 
"
 

Muchas veces el problema radica en que la concubina tiene que demostrar
 su derecho por haber hecho vida marital con el asegurado y depender econ6 
 -
micamente de 61 en el momento de exigir la prestaci6n y no existir esposa

leg-tima, en lo cual debla ser auxiliada por abogados que preparan su prue 
-
ba y la presentaran oportunamente 
y en forma. 
 Los hijos ilegitimos tambien

tienen que probar que no existen hijos legitimos, 77 
pues, de haberlos, 
no tendrian
 

77. 
 Esto es consecuencia de lo dispuesto en el art., 111,L.O.S.
 



,78 
ningun derecho.
 

Hay patronos que evaden inscribir a sus trabajadores en la seguri

dad social. Esto ocurre entre otros casos con contratistas de obras pe

queas que utilizan obreros pot per'odos determinados, mientras dura la
 

construcci6n. Por desgracia hay muchos trabajadores reacios a set inscri
 

tos porque no tienen fe en los beneficios que le promete el seguro y no
 

quieren que se les descuente del sueldo o jornal su participaci6n o cuo

ta. 
 La denuncia de los casos de evasion por los empleadores de su obliga

ci6n de inscribir a los trabajadores que para el laboran ser'a una labor
 

mas para los abogados de los pobres.
 

4. Del Consumidor.
 

a. Generalidades:
 

No existe en Nicaragua una legislaci6n de protecci6n al donsumidor 

comparable con la norteamericana, ni siquiera con la vecina Costa Rica donde 

se ha dictado una ley especlfica de defensa al consumidor (liamada Ley de De

fensa Econ6mica) y donde el Estado adquiere productos de Primera necesidad y
 

los vende a bajo precio a las familias pobres. Sin embargo, en los actuales
 

momentos la protecci6n al consumidor es tema de palpitante actualidad por expi
 

rar precisamente en el dla de terminarse este informe (22 de diciembre de 1977)
 

la 
ltima pr6rroga de la hasta ahora vigente ley de emergencia econ6mica y, con
 

ello, cesaran de aplicarse, desde el d5:a 23 del 
 mismo mes y afo todos loscon
 

troles de precios establecidos al amparo de esa ley.
 

78. En contradicclon con lo que dispone el art. 111 de la L.O.S.S. que

excluye a los hijos ilegltimos caso de haber hijos legitimos, el Tribunal Su
perior del Trabajo ha aplicado el artculo 100 de la Constitucion(que declara 
que los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio las mismas

obligaciones que con respecto a los nacidos en 
 e1)a casos de seguridad social,
 
y, por tanto, dando derecho a los hijos ilegftimos aun existiendo hijos legiti
mos. El INSS ha cUmplido las 5entencias dictadas en esos casos 
pero se ha nega
do a aplicar esa regla con caracter general alegando que no constituyen 3urispru

dencia.
 



Otros hechos demuestran una progresiva concientizaci'n del nicaraguen

se en esta materia. Uno es el hecho de haberse presentado a la consideracion
 

de la Camara de Diputados un proyecto de ley de Defensa del Consumidor esta

bleciendo un mecanismo administrativo para el control de precios de los pro 

79.
 
ductos de primera necesidad.
 

Otro es el haberse fundado una Liga de Consumidores como grupo de pre 

sign para la defensa de estos. 80 Y el otro es el haberse realizado una en 

cuesta y proyectado estudios mas profundos sobre el tema por la Facultad de
 

81
 
Ciencias Econ~micas de la Universidad Naciona2.
 

b. Control de Precios.
 

La Constituci6n de la Repiblica, como las que le precedieron, mantfene,
 

como principio general, "la libertad irrestrigta de'comercd* lo mismo que la
 

de contrataci6n e industria".82  Solamente como excepcion se admite, en caso
 

de interns general o nacional, que la ley decrete restricciones a esa libertad,
 

las cuales tendran el carcter de transitorias.83
 

79. Este proyecto de ley es muy similar a la ley de Defensa Econo6mica que
 

rige en la vecina Costa Rica.
 
80. Esta liga se fund6 en cumplimiento de un acuerdo del. Seminario Nacio

nal sobre la Inflaci6n celebrado en agosto de 1974 y auspiciado por el Instituto 

de Promoci6n Humana (INPRHU). Dicho acuerdo recomend6 la constituci'n'de un Co 

mite'Nacional Anti-Inflacionario.
 
81. V6ase la Encuesta Nacional de Opiniones de Grupos de Consumidores 

contenida en l.a publicaci6n de la IUniversidad Nacional Aut~noma de Nicaragua, 

Facultad de Ciencias Econ6micas, denominada Encuesta Nacional, Cuatro Seminarios
 

y un Simposio sobre la Comunidad Econ6mica y Social Centroamericana, agosto 23
 

al 27 de 1976 (mimeo) p11-4 a I-11. El Proyecto de estudios sobre problemas del
 

consumidor fue anunciado a! autor por el Lic. Julio C. Vega Ram~rez, Decano de
 

la Facultad, en entrevista sostenida por ambos el 12 de diciembre de 1977.
 

82. Art. 65
 
83. Ibid.
 

http:transitorias.83
http:industria".82
http:estos.80


Complementando la regla antes aludida que abre las puertas a tales res

tricciones transitorias la propia Constituci6n autoriza que se declare el es
 

tado de emergencia econ6mica en casos especficamente enumerados.84
 

Otros preceptos de la Constituci6n prohiben los monopoliosy acapara 

85
 
mientos industriales o comerciales y la usura.
 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial dio oportunidad para la aplica 

ci6n del precepto que autoriza las restricciones-a la libertad de comercio. 

El 9 de septiembre de 1939 se dict6 una ley que declar6 el estado de emerge~n 

cia econ6mico y autoriz6 los controles de precios mientras durara dicha emer

gencia. El Congreso, desde entonces, fue prorrogando el estado de emergen 

cia econ6mica de afo en afio y con el la vigencia de dicha ley.
 

86 87

En los aiios 1950 y 1975 debido a atrasos del Congr§o en rorrogar
 

el estado de emergencia econ6mica se dictaron nuevas leyes que sustituyeron a 

la de 1939. En la de 1975 y debido a la preocupaci6n del legislador de no 

dejar expirar el estado de emergencia econ6mica (que era el. soporte legal de 

muchas disposiciones legales sobre control de precios) se estableci6 que la vi 

gencia de la nueva ley ser'a por un afio contado a partir de su aprobaci6n (que 

tuvo lugar el 22 de diciembre de 1975). Esto contrariaba el principio general 

establecido en el C6digo Civil de que las leyes rigen a partir de su publica 

88ci6n en La Gaceta lo cual no tuvo lugar sino hasta el 25 de febrero de 

84. Art. 66 C.N.
 
85. Arts. 67 y 69, CN.
 
86. Fue publicada en La Gaceta Oficial el d'a 26 de septiembre de 193Q. 
87. Decreto No. 159 de 22 de diciembre de 1975, publicado en La Gaceta
 

el 22 de febrero de 1976.
 
88. Arts. I y II, Titulo Preliminar, C. 

http:enumerados.84
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1976. La ley dictada el 19 de noviembre de 1976 prorrog6 el estado de emer

gencia econ6mico por otro afo mas a partir del vencimiento de l.a ley ante 

rior. 

La consecuencia de todo este enredo es que ahora se disputa si el esta

do de emergencia econ6mica expirara el 25 de febrero de 1977 (lo que ocu 

rrir'a si se aplica el principio general del C6digo Civil antes citado de 

que las leyes rigen a partir de su publicaci6n en La Gaceta) o si expira el 

d i a 22 de diciembre de 1977 (lo que ocurrira si se aplica literalmen 

te lo dispuesto en la ley aprobada el 22 de diciembre de 1975). La Jefatura 

del Departamento Legal del Ministerio de Economia ha manifestado su opinion 

en favor de esta 6ltima tesis. Esto quiere decir que a partir del dia °22
 

de diciembre det1977 no habra control de precios en Nicaragua. Por consiguiente,
 

dejaran de surtir efectos algunos Decretos Lpgislativos E#jdutivos y Resolucio
 

nes que se dictaron al amparo de esa legislaci6n que declat6 el estado de emer
 

gencia econ6mica tales como la que establece el control de precios para deri 

89 q
vados del petroleo , para el quintal de harina producida en el pars, el 

precio del az'car refinada y sulfitada9 1 , establecen un mecanismo regulador de 
la ndutril~tea92 

la industria lctea 92y dictan restricciones en lo que se refiere al expendio 

I. 93de medicinas y productos farmaceuticos y veterinarios. El Ministerio de Eco

nomia, Industria y Comercio ha recomendado que se dicte legislaci6n matenien

do al menos la vigencia de las disposiciones legales referentes a la industria
 

89. Resolucion No. 63 - MEIC de 21 de diciembre de 1973.
 
90. Decreto No. 72, de 16 de diciembre de 1972.
 
91. Decreto No. 118-MEIC de 23 de octubre de 1974, modificado, por el De

creto No. 227-MEIC del 6 de noviembre de 1976.
 
92. Decreto Legislativo No. 723 de 9 de febrero de 1963, Vganse tambien el
 

Decreto No. 65-MEIC de 7 de En. de 1974 y Acuerdo del 8 de noviembre de 1974
 
que fijaron el precio de la lethe pasteurizada.
 

93. Decreto Legislativo No. 1104 del 21 de agosto de 1Q65.
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94
 

lactea y medicinas.
 

Do todos modos el sistema de control de precios parece no haber 
funcio

nado bien debido a la falta de inspectores y de sanciones adecuadas. 
5
 

El Sefior Presidente de la Rep~blica al anunciar su decisi'n de no 
pro

rrogar la ley de emergencia econ6mica manifest6:
 

" quiero, para tranquilidad de las amas de casa, y de los padres 

de familia, anunciarles." que ....mi Gobierno tiene a su disposici6n los 

instrumentos constitucionales adecuados que permiten garantizar la esta

bilidad de los precios de los productos basicos de consumo y evitar la
 

explotaci6n de estos precios por los especuladores."
96
 

El nuevo sistema permitira a los productores "la rentabilidad econ6mica de
 

''9 7 
sus empresas. En su defensa se alega adem's que la unitdd de ios consumi 

dores y su acci6n concertada sera el iGnico mecanismo eficaz para evitar el enca
 

recimiento arbitrario de los arr'culos y servicios 
de primera necesidad.98
 

La "acci6n organizada de los consumidores" que se propugna supone que se
 

estimule las agrupaciones de 'stos y que se les reconozca personalidad jurldi

ca. La 'nica organizaci6n de esta clase fundada hasta ahora carece de esa per
 

sonalidad jurldica, no es siquiera una asociaci6n debidamente constituida con

forme a la ley y tiene el caracter de agrupaci6n o comite informal, que no po

99
 

dria inbiar acciones legales en defensa de los 
consumidores.


94. Informaci6n recogida personalmente por el autor en el MEIC.
 

95. Entrevista a] seior Gustavo Antonio Oicega, Coordinador de la Liga de
 

Consumidores, celebrada en las Oficinas del INPHRU. Vease tambien la interven

ci6n de Trabajadores Nicaragienses en op. Lit. supra, nota 81, p. 11-10
 

96. Declaraci6n del E. General de Div. Don A. Somoza D. diario "Novedades",
 

diciembre 2, de 1977, p. 27.
 
97. Ibid.

nov. ,

98. Declaraciones de Lic. Felix Guandique, en el diario "La Prensa", 


1977, paginas 1 y Cltima (No. 9)
 
99. Ver nota 80, supra y texto principal correspondiente.
 

12 

http:necesidad.98
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c. Control de calidad.
 

El control de calidad de los productos y servicios es realizado por va

rios organismos. Uno de ellosila Divisi6n de FUnacia, Drogas y Alimentos
 

(FDA) del Ministerio de Salud P~blica (MSP). Otro es el Ministerio de Econo

mia, Industria y Comercio( MEIC) en el que esta operando un Comite Ad Hoc de
 

Normas y Control de Calidad y que tiene ciertas atribuciones en esta materip,
 

confiadas a la Direcci6n de Comercio del MEIC. Otra es 
la Direcci6n de Urba

nismo del Distrito Central y los organismos urban'sticos de las Municipali 

dades respecto a la calidad de las parcelaciones y las construcciones. 

Las facultades basicas del Ministerio de Salud Piblica en el control de
 

la industria, comercio de las medicinas y ejercicio de la profesi6n farmaceuti
 

ca estan concedidas por una ley de 1925, 100 refornada en 1926, 0 1
 os nedios
 

legales para exigir el cumplimiento de esas leyes y las,,isposiciones y reso

luciones que a su amparo dicte el Ministerio consisten en la necesidad de que
 

6ste expida licencias y permisos para el ejercicio profesional, la apertura de 

farmacias, la importacion, fabricaci6n y preparaci6n de drogas y medicinas y el 

uso, venta y distribuci6n de drogas. Asimismo puede imponer multas y sanciones
 

de cierre a los establecimientos que incumplan esas disposiciones y revocar -

las licencias para el ejercicio de la profesi6n de famace~tico y otras relacio
 

nadas con ella. 
 Otras leyes exigen el registro de medicinas, cosmeticos, bebidal
 

licores, insecticidas y desinfectantes.
102
 

100. Ley de 6 de septiembre de 1925.
 
101. Ley de 11 de agosto de 1920.
 
102. Ley de Registro de Medicinas, Cosmeticos, etc., contenida en Decreto 

,egislativo No. 586 de 11 de marzo de 1961 y su Reglamento de 26 de febrero de
 
L962.
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El Ministerio ejerce ademas facultades conferidas por numerosas leyes
 

para cuidar de la salud publica mediante un control sanitario de los ali 

i03
 
mentos, que se ejerce mediante inspecciones y analisis qu'1micos y bacte

riologicos. No se realizan analisis humanos es decir, relativos al efecto
 

favorable o nocivo que produzcan en el organismo, por falta de recursos, pero
 

se toman en cuenta los resultados de los analisis de esta clase practicados en
 

Estados Unidos y otros palses desarrollados.
 

Asimismo se hacen esfuerzos por aplicar los requisitos de la Organiza

ci'n Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas en materia de alimentos
 

espec'ficos (por ejemplo leche en polvo).
 

El Ministerio tiene medios coactivos a su alcance ya que puede aprobar
 

la apertura de establecimientos y ordenar su cierre., asi cp jo imponer multas.
 

No se da publicidad a las labores del Ministerio en esta miferia para no asus
 

tar a los consumidores y dar mala fama a un producto,sino que se da tiempo a las
 

industrias o comercios para que Io mejoren. Es decir, se trata de proteger al
 

consumidor pero sin su participaci6n, ya que ii siquiera se le da conocimiento
 

de violaciones o infracciones,salvo casos graves en que se anuncia pu'blicamen

te que no deben consumirse determinados productos que puedan constituir un serio
 

riesgo para la salud.1
04
 

103. Un ejemplo es el reci'n publicado Reglamento sobre yodizaci6n de la
 
sal, (Gaceta Oficial de 20 de septiembre de 1977) y basadd en la ley publica
da en La Gaceta No. 43 del 20 de febrero de 1069.
 

104.Esta informaci6n fue recogida personalmente por el autor en las ofi
cinas del Ministerio de Salud PMblica.
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5. Registro Civil y Cedulaci6n.
 

Un problema legal que afecta a una gran proporci6n de las clases po 

bres 
(en algunos barrios marginados de Managua liega hasta el 
17% y en
 

algunos Municipios alejados de la capital hasta el 
45 % de la totalidad de
 

la poblaci6n) es la falta de inscripci6n de los nacimientos y defunciones en
 

el Registro Civil. Las consecuencias que esto trae aparejado 
son terribles pues
 

para realizar cualquier acto importante de la vida civil y polftica se 
requie

re estar inscripto en el Registro Civil y presentar la prueba correspondiente,
 

que consiste en la certificaci6n de la partida de nacimiento de la persona 
-

que pretende ejercer un derecho o de la defunci6n del esposo o familiar de
 

aquel. 
 En otras palabras, la muchedumbre de ciudadanos no '
inscritos en el Re
 

gistro Civil 
no existen para la vida jur'dica de la naci6n.
 

I 

Entre otros muchos actos para los que se necesitan.las c.extificaciones
 

de inscripci6n del nacimiento y,en algunos casos, de la defunci6n en el Regis
 

tro Civil estan los siguientes:
 

a. 
 Para matricularse en colegios y universidades, estatales o priva

dos.
 

b. *105
Para contraer matrimonio.
 

c. Para probar la patria 
potestad sobre los hijos 106 
 dentro y fuera
 

del juicio (por ejemplo, en el juicio de divorcio de los padres o pja
 

ra gestionar ante las autoridades judiciales o administrativas el 
-

105. La partida de nacimiento se requiere para probar la edad; la de defunci6n del esposo se necesita para probar la.viudedad y, con ella, la capaci

dad para contraer matrimonio. Art. 181, inc. 3 y 5, C.C.
106. Las certificaciones de inscripci6n nacimiento de los hijos sirven pa
ra probar la patria potestad del padre. La certificaci6n de inscripci6n de la
defunci6n del padre, afiadida a las anteriores sirven para probar la patria po
testad de la madre.
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reconocimiento de cualquier derecho de los hijos.
 

d. 	 Para obtener las prestaciones prescritas en la ley de Seguri

dad Social para los riesgos de invalidez, vejez y muerte del
 

trabajador (en este 6ltimo caso, para probar el matrimonio de
 

la c6nyuge y el nacimiento de los hijos con derecho a obtener
 

esas prestaciones) 107.
 

e. 	 En caso de divorcio, para que el Juez pueda decidir a quien
 

corresponde la guarda y custodia o la patria potestad de los hi

jos.
 

Para el traspaso legal de los bienes dejados a su fallecimiento
 

por un familiar ya que es la unica forma de probar el parentes

co y, por tanto, en la partici6n extrajudicial,108 en las dili

gentias para declarar herederos legales del causante, en el inventario
 

que presentan los herederos, etc.
 

g. 	 Para demostrar el estado civil, dentro y fuera del juicio.
 

h. 	 Para solicitar cedula de identidad. Esta es un documento que to

dos los ciudadanos "estan obligados a obtener, guardar y exhibir a
 

fin de hacer uso de sus derechos en la vida civil, comercial v poll

1 109 	 110
tica del pals... y sirve para identificarlo
 

Entre los actos para los que resulta necesaria la cedula de identidad 

(y por lo tanto la certificaci6n del nacimiento en el Registro Civil indispen

107.
1 	 Art. 132 del Reglamento de Ley de Seguridad Social, Pecreto No. 7,
 
de 24 de octubre de 1956. No obstante la partida de nacimiento del asegurado
 
puede ser suplida por la fe de bautismo, no as' la de nacimiento de los hijos.
 

108. 	 Art. 564, C.
 
109. Ley de Cedula de Identidad (LCI), Decreto No. 34 de 23 de agosto de
 

1972, art. 7.
 
110. 	 Id., art. 1.
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sable para la obtenci6n de dicha cedula), la ley de la materia menciona es

pecificamente los siguientes:
 

112 
i. Inscribirse y votar en las elecciones propulares. 

ii. Contraer matrimonio civil, salvo el caso en que se contrai

ga en 	peligro de muerte.
 

iii. 	 Otorgar escrituras piblicas y actos notariales.
 

iv. 	 Obtener pasaporte, licencias para manejar veh'culos y porta

ci6n de armas.
 

v. 	Tomar posesi6n de cargos emanados de autoridad p'blica.
 

vi. 	Recibir pagos o giros del Estodo, Municipios o Instituciones
 

Aut6nomas.
 

Ahora bien, Ique pueden hacer los centenares de miles de infelices que
 

carecen de esa documentaci6n esencial para la vida civil, es decir, inscrip

ci6n en el Registro Civil y cedula de identidad?
 

Respecto a lo primero, es decir, para inscribir en el Registro Civil 
los nacimientos que no lo fueron en tiempo 113 los interesados deben acudir
 

al Juez de Distrito, iniciar juicio sumario, conocido en la jerga legal co

mo "de reposici6n de partida" aunque usualmente no hay nada que reponer, si

114
no inscribir por primera vez al que nunca fue inscrito 1 . A este juicio sumario 

se le sefiala un termino de duraci6n de once dfas pero en realidad dura mayor 

111. 	 Id., art. 22
 
112. 	 Hasta el momento actual no se han celebrado elecciones en las que
 

se exija la cedula porque aiin no se ha terminado el proceso de cedular por pr i 
mera 	vez a los nicaraguenses.
 

113. El art. 510, C., exige que la inscripci6n se realice dentro de los
 
ocho d'as subsiquientes al nacimiento.
 

114. 	 No obstante, en el caso de que los libros del Registro Civil hubieran
 
sido destruidos y no se tenga prueba de la inscripci6n original, el procedimien
 
to es el mismo, y por tanto, una verdadera "reposici6n" de la partida original.
 
Dicho procedimiento esta regido por los articulos 566 y 568, C.
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tiempo debido a la gran cantidad de trabajo que tiene-t los Juzgados y al
 

atraso con que, por esta'circunstancia, realizbn sus tareas.
 

En dicho juicio se da audiencia al Ministerio P'blico "y demas' inte
reao,,115
 

resados 5, que son, naturalmente el padre y madre tanto en caso de hijos
 

legitimos como de ilegftimos reconocidos. Las pruebas que se presentan
 

al juicio por disposici6n expresa de la ley para acreditar el hecho consti
 

tuttvo del estado civil son la de testigos y documental. En defecto de estas
 

pruebas, podra presentarse prueba de la posesi6n notoria de hijo leg'timo o
 

de hijo ilegltimo reconocido, 116 lo que es mucho mas complicado. Para que
 

se reciba esa prueba,la posesi6n notoria de la condici6n de hijo debe haber
 

durado mas de diez afios. Todo esto requiere mucho tiempo, gastos y la ayu
 

da de un abogado competente y diligente, lo que suele estar fuera del alcance
 

del pobre.
 

Los que no puedan obtener sv cedula de identidad por carecer de su parti

da de inscripci'n en el Registro Civil podran, mediante procedimientos espe 

ciales regulados por la Ley de Cgdula de Identidad, obtener la inscripci6n
 

de su nacimiento como "partida supletoria" en un Libro Especial que se lleva
 

en el 
Registro Civil y que solamente sirve para fines electorales118
 

115. Art. 566, C.
 
116. Arts 568 a 570, C.
 
117. Art. 571, C.
 
118. Arts. 13 segundo parrafo, y 15, 'ltimo parrafo, L.C.I.
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Dichos procedimientos 
no son muy simples 
salvo que el interesado pueda pre
sentar su 
fe de bautismo u otro documento equivalente de otras religiones
 
que se practiquen en el pals y que ning~n miembro de la Comision Local de
 
Cedulaci6n que conoce del expediente en este caso la imipugne (pues si Jo hace
 
habra que verificar su exactitud en los libros parroquiales u otros equivalen

tes). 
 En ese caso la propia Comisi6n dicta sentencia accediendo a la inscrip

ci6n de 	la partida supletoria.11 9
 

En el caso de que el ciudadano no tenga la fe de bautismo o documento
 
equivalente, tendra que acudir al Juzgado Local de lo Civil de 
su domicilio
 
y promover diligencias sumarias en las que 
se da intervenci6n al Ministerio
 
Piblico 	y en las que puede presentar las pruebas que estime convenientes. 12 0
 
Si la 	resoluci6o' dictada por el Juez es 
desfavorable al peticionario tendra que

acudir al Juez de Distrito para seguir los tramites ordnardos-o de
com~n" parala 	 'Derecho
"s•o"do"" 

comn" para la "reposicion"de 

D'
 
su partida.12 1
 

En cualquiera de los casos a que se refieren los dos parrafos que preceden
 
si la resoluci'n es 
favorable al promovente, la partida supletoria se asentara
 
en un Libro Especial que se lieva en el Registro Civil y que tendr5 validez,
 
como antes 
 se dijo, idnicamente para fines electorales. 12 2
 

Un ejemplo claro de la magnitud y seriedad del problema de la no 
inscrip
ci6n en el Registro Civil de infinidad de ciudadanos lo da la reciente exposi
cion que redact6 tin 
grupo de ciudadanos en reuni6n celebrada en 
la ciudad de
 
Somotillo, cabecera municipal del Departamento de Chinandega.1 2 3
 

119. 
 Art. 	13, L.C.I.
 
120. 	Arts. 14 y 15, L.C.I.
 
121. 	 Art. 15 

122. 	

'ltimo parrafo, L.C.I.
Arts. 13, i-ltimo parrafo y 15,
123. 	De ultimo parrafo, L.C.I.
esta reunion dio cuenta el diario Novedades 
en su 	edici6n del dia
2 de diciembre de 1977.
 



A dicha reuni6n acudieron aproxiwadamente 800 personas tanto de la zona
 

urbana como rural y estuvieron presentes Diputados de ambos partidos, Libe

ral y Conservador, Jefes Politicos y Comandantes Departamentales. Las con

clusiones a que se lleg6 fueron recogidas en parrafos ordenados que, poste

riormente fueron incluidos en una exposici6n que a la Honorable Camara de 

124
 
Diputados hicieron dos Diputados liberales y dos conservadores . Dichas 

conclusiones dicen asf: 

1) 	Aproximadamente un 45% de la poblaci6n de la zona Norte del Depar 

tamento de Chinandega no se encuentra inscrito, no estan regis 

tradas sus Partidas de Nacimiento en los libros de Registro de la 

Alcaldlas de estos 6 municipios.
 

2) El problema anterior se suscit6 a consecuencia de las siguientes
 

situaciones:
 

a. En algunos de los Municipios fueron quemad6s .os ar.chivos cuan
 

do el bandolerismo tuvo de operaci6n esta parte del pais.
 

b. Nuestras autoridades municipales no han contado con la sufi

ciente preparaci6n ni orientaci6n para saber organizar los 

archivos y los libros de registro de las alcald'as, y esto 

por falta de conocimiento y muchas veces, por falta de capa 

cidad 	administrativa de los Alcaldes de ese entonces.
 

c. 	 La mayor'a de la gente campesina utilizaba, como medio para
 

inscribir a sus nifios recien nacidos, a los Jueces de Mesta
 

de las Comarcas, con quienes enviaban los datos mal escritos, a
 

los Registradores de las Alcald'as, y los cuales, por descui

do de los comisionados o de las personas encargadas, se tras

124. Los diputados liberales son Bayardo Orcuyo Casco y Custavo F. Fonseca
 
Cha'vez y los conservadores son Efrain Tijerino Mazariego y Julio GonzAlez Alva
rado.
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papelaban o perdfan, quedando esas personas recien nacidas, sin
 

inscribirse. 

d. 	La falta de preparaci6n y de conocimiento del campesino, que no
 

sabia o no crefa en la importancia de inscribir a sus hijos re

ci'n nacidos.
 

e. 	Al llegar la Cedulaci6n, actualmente, los encargados de este tra

bajo en la Alcald'as, les prestaban los libros de Registro a la
 

gente que liegaba a buscar su partida de nacimiento, y muchas de
 

las personas abusaron arrancando paginas de dichos libros y llevan
 

doselas a sus casas; deteriorando as' los libros, por su mal uso.
 

A pesar de que habfan casos en que los que llegaban no sablan leer.
 

Si, se hace una inspecci6n a las Alcaldfas, se ver5 c6mo, sobre todo
 

los libros viejos, estan destruidos y la mayor'a de ellos inservi

bles.
 

f. 	Segun la ley, pueden sacarse las reposiciones de partidas, a travs
 

de un abogado, 16 mismo que una partida negativa, pero el problema
 

es el siguiente: Un Abogado cobra Cuatrocientos C6rdobas (400.00)
 

por una reposici6n de partida; cantidad que un campesino, en su 
-

gran 	mayoria, no podr'a pagar por su critica situaci6n econ6mica.
 

g. 	Este problema es un problema nacional, y creemos que no se debe so

lucionar a la altura de Partido Politico, ya que la gente perjudi

cada son militantes de ambos partidos, tanto Liberal como Conser

vador.
 

-En la misma exposici6n de los diputados antes aludidos se apunta otro 


problema, intimamente relacionado con el anterior y es el de los extranj*eros
 

fronteriza con IHonduras, precisamente"indocumentados" que viven en la zona 
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en el Departamento de Chinandega. Un veinte por ciento de los habitantes de
 

ese Departamento son naturales de Honduras afincados en Nicaragua desde ha

ce mas de veinte afios y con esposas e hijos nicaraguenses. Dichos diputa

dos han pedido la legalizaci6n del status inmigratorio de esas personas. 
-


AMdase ese veinte por ciento al cuarenta y cinco de los nicaraguenses no
 

inscritos en el Registro Civil y obtendremos un total de 65% de los habitantes
 

de un Departamento sin documentaci6n que les permita el ejercicio de sus de

rechos.
 

B. PROTECCION DE ESTOS DERECHOS.
 

1. En lo Penal.
 

a. Introducci6n 

La asistencia legal en lo penal debe estudiarse en la.Constitucion y
 

las Leyes, en cada una de las dos clases de juicios: ordinario y sumario o
 

verbal y en cada uno de los dos per'odos o etapas del ordinario: informati

vo o sumario y plenario. 125 

b. Constituci6n de la Repu'blica
 

En la parte dedicada al procedimiento penal, la Constituci6n contiene
 

dos art'culos dedicados al derecho de defensa, 
Uno de ellos, el Art'culo 50,
 

expresa:
 

"A nadie se puede privar del derecho de defensa..."
 

125. En este trabajo aceptamos la opini6n del Dr. Manuel Escobar H. de
 
que el juicio plenario por jurado es en realidad una tercera etapa (C6digo de
 
Instrucci6n Criminal de Nicaragua, Talleres Nacionales, Managua, 1956) p. 24.
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No alude dicho precepto a la asistencia legal por un abogado sino al
 

derecho del acusado a defenderse, lo cual, desde luego, puede hacerlo por
 

s1 mismo o par medio de un abugado. Si alguna duda cupiere de esta inter

pretaci6n se desvanecera'de inmediato a. examinar el art'culo 44 de In pro-

pia Constituci6n que dispone.
 

"El proceso (criminal) sera pu'blico. El reo, por si o por medio
 
de defensor, tendra derecho de intervenir desde el sumario."
 

(El subrayado es nuestro)
 

Tanto satisface, pues, al derecho de defensa protegido por el art'culo 

50 de la Constituci6n la defensa del reo por sT mismo como la que se efectra 

por medio de defensor. No exige la Constituci6n que el defensor sea abogado 

por lo que los preceptos legales, que despues estudiaremos, que autorizan la 

defensa por un estudiante de Derecho o an por persona total'ente lena en
 

Derecho, no violan dicho precepto constitucional.
 

c. C6digo de Instrucci6n Criminal
 

Este Codigo tiene la jeraqula de ley y rige todo lo concerniente al pra

cedimiento criminal o penal. Establece dos clases de juicios, el ordinarioy 

el sumario o verbal. 

i. Juicio Ordinario:
 

Es el que tiene por objeto la averiguaci6n y castigo de los delitos (he

chos delictivos de mayor gravedad). Consta de los siguientes per~odns o fasesi 

de instrucci6n informativo o sumario (escrito) y plenario o contradictorio -. 

(tambien escrito). Este iItimo puede terminar, en ciertos casos, en un juicio
 

por jurados (oral).1 2 6
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a) Per'odo Sumario
 

Es la primera etapa y la mas importante del juicio ordinario porque en
 

ella se acumulan las pruebas 12 7 que en definitiva determinaran la inocencia
 

o culpabilidad del acusado. La no intervenci6n de abogado en esta etapa 

puede privar al reo de su mejor oportunidad para la investigaci6n y acumula

ci6n en el sumario de las pruebas de que no realiz6 el hecho a el imputado,
 

o de haberlo realizado justificadamente (eximentes) o de concurrir atenuantes
 

.que reduzcan su responsabilidad criminal.. Cuando el reo es un pobre que care

ce de abogado se acumulan en el sumario solamente las pruebas adversas a ei
 

y ninguna de las que le favorecen. La raz6n es que no se le di6 la oportu

nidad (que solo es factible o eficaz si se usa abogado) de repreguntar a los
 

testigos de impugnar las pruebas documentales de pedir inspecci6n ocular o
 

de estar debidamente representado en ella para se alar (cosa que solo un 

abogado sabe hacer debidamente) lo que conviniera a su Mfiensa, o de proponer
 

prueba de peritos o de nombrar sus propios peritos. Como despues veremos, es
 

poco lo que puede hacer un abogado en el plenario para desvirtuar todas 

esas pruebas adversas acumuladas contra su defendido.
 

Pero,ademas, el sumario es muy importante para el reoyjpra su abogado,
 

128 129
porque este puede lograr el sobreseimiento definitivo o temporal del 

juicio durante la etapa del sumario y lograr la pronta libertad del preso, sin
 

necesidad de que 6ste espera en la prisi6n muchos meses, quiza afos, antes de
 

lograr probar su inocencia en el juicio plenario o por jurado.
 

En resumen, durante la etapa sumarial el reo puede o no defenderse, por
 

s o por medio de apoderado, sin que la falta de defensa vicie de nulidad el
 

127. Art. 149 In.
 

128. Arts. 186 y 191 In.
 

129. Id.
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proceso. La necesidad de asistencia de un abogado que vele por los dere

chos del acusado durante la etapa del sumario ha sido enfatizada pot varios ju

130
 
ristas entrevistados en el curso de esta investigaci6n.
 

b) Per-odo Plenario
 

Es el que se dirige a discutir contradictoriamente la inocencia o culpa

bilidad del acusado y en este i'ltimo caso, a pronunciar la sentencia corres

131
 
pondiente.
 

En este perlodo pueden proponerse y practicarse pruehas por el t'rmino de
 

dieciseis dfas, ampliables raz6n de un dia pot cada seis leguas de distancia
 

/que/

de los testigos o~documentos de prueba se hallaren fuera del Distrito Judicial
 

respectivo hasta un maximo de treinta.132 Pero esto no permite la reproduc

ci6n de las pruebas ya practicadas durante la etapa sumarial que producen el 

mismo efecto que si hubieran sido practicadas durante el plencrio. Lo probado 

en el sumario probado est,. Lo uirico que puede hacerse en el plenario es aportar 

nuevas pruebas para desvirtuar las del sumario, lo cual es bastante diflcil. -

N6tese que todas estas pruebas se reducen a escrito y que el Juez que dicta
 

la sentencia no necesita haberlas presenciado. De ah' la predominancia de las
 

pruebas sumariales en la decisi6n del caso.
 

En esta etapa del juicio el reo debera decidir si quipre defenderse por
 

133si mismo, lo que legalmente posible si se trata de un mayor de edad. En es

te caso, ese defensor no es necesariamente un abogado. Pueden desempear el 

130. Infra, notas 151, 152 y 153.
 
131. Art. 199, In.
 
132. Art. 204, In.
 
133. Arts. 201, 234, In.
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cargo (nombrado por el acusado o de oficio) adem's de los abogados, los
 

notarios, procuradores judiciales y hasta pasantes de Derecho que hayan aprio
 

bado cuando menos el tercer afio de estudios profesionales en las respecti
135
 

vas facultades y cursen con regularidad sus estudios.
 

Aun estos requerimientos tan minimos pueden evadirse pues la ley permi

te que por falta absoluta en la localidad o imposibilidad material (la que
 

suele interpretarse en forma muy laxa) podra hacerse cargo de la defensa,
 

136 
a petici6n de parte o de oficio, cualquier ciudadano del lugar. Solamen
 

te en segunda instancia y casaci6n los defensores tendran que ser profesio
137
 

nales o pasantes de Derecho.
 

Es horripilante que los ciudadanos pobres sean defendidos por "cual 
-

quier ciudadano del lugar" (tinterillos) faItos de educaoi6n legal y no su

jetos a las reglas eticas ni a la jurisdicci6n disciplinaria del Colegio de
 

Abogados. Pero ademas lo es el que esos "ciudadanos del lugar" que act'uan
 

como defensores no pueden (a no encontrar otros defensores que sean aboga

dos o pasantes de Derecho) interponer recursos de apelaci6n y casaci6n.
 

Los defensores de oficio son nombrados por turnos siguiendo una lis

ta de abogados, notarios, procuradores judiciales, y pasantes de Derecho que
 

138
obrara en cada Juzgado o Tribunal1 . La aceptaci6n de la Defensa es obliga

toria, salvo excusa o impedimento. 139 Una excusa, la de padecer enfermedad
 

grave, 140 debidamente comprobada, es usada frecuentemente,ya que basta un
 

135. Arts. 235 In,.reformado por ley de 20 de agosto de 1957.
 
136. Id.
 
137. Id.
 
138. Art. 235, In.
 
139. Ibid.
 
140. ARt. 237, inc. 22, In.
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certificado mendico expedido por un galeno complaciente, para librarse de esta
 

obligaci'n. 
La negativa no respaldada por una excusa o impedimento es casti

gada con una multa de treinta C6rdobas a beneficio de la Junta de Asistencia
 

Social. La multa es tan pequefa que muchas veces 
es pagada por quienes
 

desean librarse de esta obligaci6n. Tambien puede imponerse multas de 50 a
 

100 C6rdobas a los abogados de oficio que incumplan sus obligaciones, pero 

no se tiene noticia de que jamas se hayan aplicado. Por otra parte lo redu

cido de la multa priva de suficiente coerci6n a la norma.
 

El plenario puede terminar en sentencia an los pocos casos en que no es
 

necesaro el juicio por jurado 142o desembocar en un juicio de esta clase.
 

c) Juicio por Jurado
 

Procede el juicio por jurado en todas las causas criminales por los
 

delitos que la ley determina , 
144 

que son todos los que se castigan con pena
 
145
mayor que correcional con algunas excepciones . El veredicto que emi

ta se limita a los aspectos de hecho. 14 6 
 Si es condenatorio, el Juez umpon

dra al reo la pena que merezca, 14 7 si es absolutorio, lo pondra en libertad 14 8
 

en ambos casos elevara los autos en consulta a la Corte de Apelaciones respec

tiva. 149.
 

141. Art. 235, In.
 
142. 
 Estos casos estan determinados por el Art. 45 del Decreto No. 428
 

de 21 de agosto de 1974.
 
143. Art. 45. CN.
 
144. 
 Son penas mayores que correcionales las de muerte, presidio, y


prisi6n, Art. 54, C.P.
 
145. Supra: nota 20
 
146. Art. 307, In.
 
147. Art. 322, In.
 
148. ARt. 321, In.
 
149. 
 Art.326, In.Omitimos los detalles ulteriores por no ser'de.rele

vancia an este trabajo.
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En el juicio por jurado rigenl as mismas reglas expuestas anterior

mente al comentar el juicio plenari0, tanto en lo relativo a la defensa
 

del acusado, de oficio o a petici6n de Este, como a quienes estan autoriL
 

zados para actuar como defensores.
 

ii. Juicio sumario o verbal
 

Es el que tiene por objeto la averiguaci6n y castigo de las faltas 
-

(hechos 
delictivos no graves) que se sancionan con penas correccionales
 

(todas las que no consisten en la muerte, presidio o prision).
 

En el juicio sumario no se admiten alegatos ni interrogatorios escri

tos sino que se instruyen verbalmente pero de lo actuado se deja constancia
 
150
 

escrita.
 

El C6digo de Instrucci6n Criminal no provee a la defensa de los acusa

dos por faltas, juzgadas por este procedimiento. Sin embargo, la asistencia
 

de letrados que defiendan a los musados en estos casos debia exigirse y pro

/10/veerse de oficio,cuando aquellos no nombrenen todas 
las faltas que pueden 

ser sancionadas con penas de confinamiento o arresto ya que conllevan la pri

vaci6n de libertad,que es un derecho fundamental del hombre.
 

d) Realidadjur'dica
 

Es una encuesta que hicimos a abogados y jueces descubrimos hechos que
 

demuestran la necesidad de establecer un servicio eficiente de defensa gra

tuita a los pobres en materia penal. Los principales son los siguientes:
 

150. El procedimiento de esta clase de juicios esta regido por los Ar
t'culos 320 a 343, In.
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i. Detenidos que por falta de asistencia legal
 
no han recuperado su libertad o sido juzgados
 
dentro de un perfodo razonable.
 

Una muestra elocuente a nuestras preguntas sobre el tema antes men

cionado dice as':
 

"Estoy seguro de que existen en las carceles muchos pobres
 
detenidos. Hay algunos que nunca han sido puestos a la orden de
 
jueces. 
 Solo existe una tarjeta en la policla que dice: "A 
la orden del Juez" pero el oficio nunca ha sido enviado al juez.

Hay otros que sf estgn a la orden del Juez v por muchas razones
 
especiales (tales como descuido, mucho trahajo, olvidos judicia
les, pcrdidas de los oficios) el reo continua detenido y como por 
su pobreza no tiene quien se interese, la situaci6n se hace la
mentable, m5xime en los casos que no tienen familiares. Cuando 
trabaj6 en los juzgalos de Managua y hacia visitas de c5rceles 
me encontr6 con muchos casos semejantes. Pay tambi6n reos que 
ya cumplieron su condena y an continan detenidos. Todo reo 
necesita que se celebre el juicio respectivo para recuperar su 
libertad. Sugiero que la Corte.haga visitas,,a'los Juzgados y 
a las cgrceles."151 

Otra respuesta que contuerda con las afirmaciones anteriores contiene
 

estos comentarios:
 

"Ante esta realidad, nuestra legislaci6n contempla en su Artf
culo 538, In. la obligaci6n de los Jueces de Distrito de lo Cri
minal de visitar en su localidad, los d~as sabados, los lugares
 
en que hubieren personas arrestadas e indagar sobre vejaciones,

alimentacio'n, si tienen la libertad que garantiza la ley para su
 
defensa.
 

"Los Articulos 513 In y siguientes nos hablan de las obligaciones
 
de este funcionarin; (Llevarn un libro donde se asienten las 
condenas y el dia en que los reos comienzan a cumplirlas: dicho 
libro se presentarg en la visita general y ordinaria de las car
celes para que se examine y confronte si se quiere o juzga convenien
te; cerciorado el Juez de que algmn reo ha cumplido su condena 

151. Dr. Noel Estrada Martinez, Magistrado de la Sala de lo Criminal
 
de la Corte de Apelaciones de Masaya y Ex-Juez del Distrito del Crimen de
 
Managua.
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proveera inmediatamente auto de libertad) y de los jefes de
los establecimientos periales (daran cuenta con un mes de anti

cipaci6n, al Juez que corresponde, del cumplimiento de las 
c-on
denas, para que este prevea la libertad cl reo) DISPOSICTONES
 
QUE NO SE CUMPLEN POR LAS AUTORIDADFS CITAT)AS.

Creo que esta obligaci6n que tienen los Jueces de Distrito de
biera imponerse a los Jueces locales del 
Crimen en cada Munici
pio para aliviar un poco la suerte de los pobres en las 
carce
les."1 5 2
 

(El enfasis mediante subrayado y may'sculas es nuestro).
 

Por fin,otro de los entrevistados (que asimismo afirm6 la existencia
 

en las carceles de personas pobres detenidas que por falta de asistencia
 

legal no ha recuperado su libertad o sido sometidas a juicio) expres6 que,
 

en su opini6n, ello se debe a las siguientes razones:
 

"a) Las caracterlsticas de nuestro sistema escrito que abruma
 
de casos a un mismo Juez imppsibillt~ndollos controles efi
 
caces que, con 
la asistencia legal particular y apropiada del
 
pobre quedarla contrarrestada."
 

"b) La falta de asistencia legal, principalmente en el sumario,

impide en muchos casos que la prueba de descargo se produz
ca o llegue adecuadamente al proceso."1 53
 

'ii. Abogados que rehusan la defensa del pobre.
 

Nuestra encuesta a jueces y abogados de lo criminal demuestra que no so

lamente los abogados sino hasta los pasantes de Derecho rehuyen cumplir la 

obligaci6n de defender a los reos que carecen de recursos econ6micos. Un Ex-


Juez entrevistado, extremadamente consciente de los derechos del reo pobre, ex
 

puso:
 

152.Dr. Ronald Ortega Ramirez, Abogado y Ex Magistrado de la Sala de lo
Criminal de la Corte de Apelaciones de Masaya.

153. Dr. Edgard Sotomayor Valdivia, Ex-Juez del Distrito de lo Criminal
de Managua y Profesor de Derecho Penal e Instrucci6n Criminal de la Universi

dad Centroamericana.
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"... 
 hay en Managua muchas personas que estudiaron Derecho
 
pero no se graduaron y me vala de ellos para nombrarios defen
 
sores de los 
reos pobres, practicamente coacciongndolos (aun
que esto no es legal) y les decia: 
"que si no defendhiaa es
tos reos pobres no les permitir'a litigar en el Juzgado en las
 
defensas de los reos que ellos defendian por dinero."
 

Por supuesto que tal "coacci6n" (digna de aplauso pues se limitaba a
 

exigir el cumplimiento de un deber) pudo hacerse efectiva solamente respec

to de pasantesde Derecho a los que podr:a objetarse su ejercicio profesia

nal,. pero no pudo aplicarse a abogados graduados y colegiados.
 

iii. Deficiente defensa de los abogados de oficio.
 

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en la deficiencia del
 

servicio de los abogados y pasantes nombrados de oficio y que esto se debe
 

precisamente a no retribuirseles ese trabajo (aunque tienen la posibilidad
 

te'rica de cobrar al defendido este por lo genetal nada puedeagarle).
 

Uno de ellos expres6 lo siguiente:
 

"Por experiencia personal puedo afirmar que el defensor de oficio 
que se nombra en el plenario nunca llena a cahalidad su cometi
do ya que a duraspenas presenta tin escrito pequefsimo diciendo 
frases como esta:.... m puede abrir a pruebas", " no hay nuli
dades en esta cause", "sometalo al procedimiento de jurado". Y 
cuando mejor trabajan, presentan un interrogatorio Para prueba
de buena conducta pero no llevan a los testigos. Este derecho
(a la defensa por abogado de oficio) se ha descuidado totalmente
 
y a~n abogados ya viejos en la profesi6n solo se dedican a pedir

audiencia y, valga la expresi6n, a I.evar al juicio testigos ri
fleros,.15
 

155. Dr. Noel Estrada Martinez, supra, nota 151 

http:fleros,.15
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El mismo entrevistado insisti6 en la ineficacia de la defensa en el pie

nario y opin6:
 

Creo que es conveniente que el reo sea defendido en el sumario
 
porque esta fase del juicio criminal es la que tiene valor pro
batorio. Practicamente es imposible que la prueba del plenario
 
sirva para declarar la no culpabilidad del reo, segun criterio de
 
la Excelent'sima Corte Suprema de Justicia (B.J.15806-10551 
17669 y otros)' 156
 

Otro entrevistado expres6:
 

"Para que haya eficiencia en los defensores de oficio debe haber
 
intervenci6n deellos desde el inicio del proceso, es decir, des
de el juicio sumario... Son muchos los casos en que se dificul
ta la defensa de un reo pobre en el plenario, cuando caso toda
 
la prueba se rindi6 en el sumario del juicio.... 157
 

Y otro entrevistado coment6:

I 

"Los actuales defensores de oficio constituyen una',Ayuda extre
madamente deficiente para el procesado pobre, porque..normalmen
te se limitan a seguir pasivamente el tramite del proceso y si
 
este conduce al jurado intervienen con tin alegato oral muy mo
desto o muy poco profundo en cuanto a su analisis de hecho v de
 
derecho, y en cuanto a recursos, aunque muchas veces los inter
ponen, no son llevados o conducidos eficientemente.1 58
 

2. En lo Laboral.
 

a. Autoridades del Trabajo.
 

El C6digo del Trabajo, en su tftulo V, crea estas autoridades para cui

dar de la aplicaci6n de sus disposiciones. Son las siguientes:
 

i. Inspectores del Trabajo.
 

Dependen de una Inspecci6n General de Trabajo que tiene jurisdicci6n
 

156. Id.
 
157. Dr. Ronald Ortega Ramfrez, citado supra nota 132.
 
158. Dr. Edgard Sotomayor Valdivia, citado supra nota 133
 
15g. Art. 337, C.T.
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160 
en todo el pais y esta encabezada por el Inspector General de Traba

jo. Existen ademas inspectores departamentales y munkipales del tra

162bajo.
 

Los Inspectores del Trabajo tienen facultades para visitar cualesquiera
 

lugares de trabajo, de d'a y de noche y para interrogar al personal y revi

sar libros de salarios, planillas, medios depogo y toda clase de documentos
 

y congtancias que les ayuden a realizar su cometido. 163 Asimismo podran exa

minar las condiciones higienicas de los lugares de trabajo y Is de seguridad 

personal de los trabajadores. 164 Las actas que levanten e informes que rin

dan tendran el valor de prueba salvo que se pruebe su inexactitud, falsedad 
165
 

o parcialidad. Cualquier persona podr' denunciar ante los Inspectores
 

del Trabajo las infracciones de las leyes laborales a fin de que las inves

p66,,.
tigue y compruebe.
 

ii. Jueces del Trab1ajo y Tribunal Superior del. Trabajo.
 

La Constituci6n y el C6digo del Trabajo crean una jurisdicci6n laboral,
 

constituida por Jueces del Trabajo, a raz6n de uno por lo menos en cada Muni
167
 

cipio de la Repi'blica. En la practica existen solamente siete Jueces del
 

Trabajo, dos de ellos en Managua y los restantes en cinco Departamentos de la I
 

publica.Y los orros once Departamentos carecen de Jueces laborales encargandose
 

de sus funciones los Jueces de Distrito o Locales de lo Civil. Esto as muy
 

desfavorable para el trabajador pues, ademas de la congesti6n de trahajo en
 

los Juzgados civiles que alarga tramites que deben ser sumarios, su estructura,
 

160. Art. 335, C.T.
 
161. Art. 342, C.T.
 
162. Arts. 335 y 337, C.T.
 
163. Art. 343, C.T.
 
164. Art. 344, C.T.
 

165. ARt. 347, p~rrafo primero, C.T.
 
166. Art. 350, C.T.
 
167. Art. 302, CN y art. 247, C.T.
 



- 45 

i'itodos y hasta enfoque de los asuntos siguen patrones muy diversos del
 

laboral, inspirado en la protecci6n de la parte mas debil, es decir, el
 

trabajador. Urge, pues extender el beneficio de los jueces de Trabajo
 

al resto de la nacion.
 

Contra lo resuelto por los Jueces del Trabajo pueden recurrise en ape

168 
laci6n para ante el Tribunal Superior del Trabajo . Este conoce tambien 

16q
previstos por el C6digo.

de las consultas que se le formulen en los casos 


170
 
Dicho Tribunal esta formado por cinco magistrados . Desafortunadamente 

este Tribunal no suele,de hecho, conocer de apelaciones interpuestas contra 

resoluciones adversas a los derechosde.los trabajadores dictadas por los Jue

ces del Trabajo. Muy raramente recurren contra ellas los Abogados de los Tra

bajadores de Managua y casi nunca los de fuera de Managua. Esto se debe, co

mo despues expondremos, al escaso n' ero de Abogados de.los Tr bajadores. Es
 

decir, en la realidad practica, los trabajadores estan privados, las mas de
 

las veces, por falta de asistencia legal, de la oportunidad de apelar las 

171
 
i.resoluciones adversas. 0 sea , no tienen en Managua Abogados de esa 

clase que tramiten la segunda instancia ante dicho Tribunal.
 

iii. Juntas Permanentes de Conciliaci6n
 

Se constituyen en cada ocasi6n en que se presentan cnnflictos colectivos
 

de trabajo, que deben someterse obligatoriamente a la conciliaci6n de estas
 

Juntas,]72 las cuales permanecen constituidas hasta su soluci6n definitiva o
 

168. Art. 270, C.T.
 
169. Ibid.
 
170. Art. 300 CN.
 
171. Esta observaci6n fue recogida del Dr; Rodolfo Sandino ArgeJlo, del
 

Dr. Carroll Pallais Sanchez, Jefe del Departamento Jur'dico del Ministerio del
 
Trabajo y del Dr. Sergio Carcia Quintero, Presidente de la Comisi6n de SAlarios
 
Minimos y Ex Abogado de los Trabajadores.
 

172. Art. 251, C.T.
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173 
hasta que se someta a arbitraje.
 

Estan integradas por una persona nombrada por el Ministerio del Tra

bajo, quelas preside y es llamado Juez de Huelga (generalmente un funcio

nario del propio Ministerio, un representante de los patronos y otro. de
 

los obreros del lugar envueltos en conflicto.1 74
 

iv. Tribunales de Arbitraje
 

Estan encargados de fallar los conflictos colectivos de trabajo.175
 

La diferencia con las Juntas de Conciliaci6n estriba en que 'stas conocen
 

obligatoriamente de ellos mientras que los Tribunales de Arbitraje conocen
 

unicamente de dichos conflictos cuando les son sometidos voluntariamente, y
 

obligatoriamente una vez transcurridos los 30 dfas de huelga que la ley auto

riza como maximo.
 

Lo ordinario es que est'n integrados por tres arbitros: uno designado
 

por la parte obrera, otro por el empleador y otro por el Ministerio del Tra
 

bajo, aunque las partes en conflicto podran convenir en la designaci6n de
 

un s6lo arbitro.
176
 

177
 

b. Abogados de los Trabajadores:
 

i. Descripci6n.
 

Para defender gratuitamente los derecbosiaborales de los trabajadores 

existe un cuerpo de abogados denominado Abogados de los Trabajadores ("Abo

174. Art. 253, C.T.
 
175. Art. 263, C.T.
 
176. Id.
 
177. La informaci6n contenida en esta Se.cci6n fue obtenida personalmente
 

por el autor en el Ministerio del Trabajo y de las personas mencionadas, supra,
 
nota 171.
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gados"). 
 Existe un Abogado para cada Distrito Judicial en cinco Departa

mentos: Managua, Leon, Granada, Chinandega y Masaya. Managua y Carazo tie
 

ne dos Abogados, es decir, un Abogado para cada Distrito de los dos que exis

ten dentro de cada uno de esos Departamentos. Los restantes once Departamen

tos de la Repiblica carecen de Abogados de los Trabajadores por lo que urge
 

proveerlos de ese servicio legal.
 

No existe una Jefatura de dichos Abogados, los cuales dependen, para
 

su asesoramiento, pero no jerarquicamente, del Jefe del Departamento Juridi

co del Ministerio del Trabajo en quien se concentran las multiples funciones
 

legales, de todo el Ministerio. Esto deja a dichos Abogados sin direcci6n 

y gula r5pida o inmediata y sin supervisi6n adecuada, como la que podr'a ejer

cer un Abogadd Jefe que los visite regularmente.
 

El remedio a esto ser'a la creaci6n de una Jefatura Facional de Aboga- •
 

dos de los Trabajadores con funciones de inspectoria,direcci6n y supervisi6n
 

e incluso disciplinarias, aunque sin afectar la autonom-ia de los Abogados en
 

los que al aspecto profesional se refiere.
 

Los Abogados de los Trabajadores trabajan solamente medio tiempo y les
 

es permitido ejercer libremente su profesi6n en otras ramas del Derecho, aje
 

nas a lo laboral. Sus sueldos son, adema-s,muy bajos y carecen de colaborado

res competentes.
 

Los factores anteriores han contribuido a que el servicio sea muy defi

ciente debido a la poca atencion que prestan al cumplimiento de sus deberes 

oficiales en los DepartamentosmaS pequeos o alejados de los principales cen

tros de poblaci6n. La falta de supervisi6n no permite comprobar corruptelas
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mayores par suerte no frecuentes como la posible deslealtad a los inte

reses que representa, que ocasionalmente se ha imputado a m's de uno.
 

Los 
 Abogados de los Trabajadores deben ademas traba jar a tiempo
 
completo y no a medio 
tiempo. Debe prohibfrseles ejercer su profesion pri
vadamente y ser mejor pagados-para obtener abogados de calidad, estabili
zarseles en el desempefio de esos cargos y exigirseles la dedicaci6n y conduc
ta etica que debe esperarse de ellos. 
Ademas debe garantizarseles su perma

nencia en el cargo mientras cumplan debidamente sus 
funciones.
 

ii. Problemas.
 

Un defecto fundamental en la forma de prestar los servicios consiste
 
en que no se obtiene un mandato o poder del trabajador, aun cuando pudiera
 
facilmente obtenerse un simple escrito-poder del cliente, que seria admitido
 
por el Juez o Tribunal. 
El resultado practico en que el trabajador tiene
 
que ocuparse de presentar los dscritos por si 
mismo y de ser notificado por
 
lo que debe abandonar su trabajo mientras dura la tramitaci6n del procedi
miento laboral para atender estas cuestiones. Usualmente tiene que ir a bus
car al Abogado al Juzgado del Trabajo y esperar por 91. 
 Como el Abogado no
 
puede preparar all' el escrito, le da un apunte a mano en un papel que el 
 -

trabajador debe traer al Ministerio del Trabajo o a la oficina respectiva.
 

este lugar una secretaria buscaEn un machote o f6rmula quedela crea que sir
va para el caso, lo copia con las variantes que ella 
juzgan adecuadas y 

entrega al trabajador, que debe entonces ir al Juzgado 
o donde proceda, para
 

entregar 
ese escrito.
 

l 
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Muchas veces la secretaria no conoce ni tiene capacidad para darse
 

cuenta de las particularidades del caso y el machote que le entrega no
 

es correcto ni sirve para hacer las alegaciones que convengan al interns
 

Esto ocurre por no haber Abogados destacados permanentedel trabajador. 


mente en las Oficinas del Ministerio pues los i'nicos que hay (uno por la
 

majiana y otro por la tarde) estgn gran parte de su tiempo en el Juzgado
 

de Trabajo. En las demos cabeceras departamentales donde existe Aboga 

do de los Trabajadores este problema se agrava mas aun. 

Para solucionar este problema es necesario que existan Abogados adicio

nales que permaneecan en las Oficinas Centrales del Ministerio o en los De

partamentales y se dediquen a estudiar los escritos que deben ser presenta

dos por los trabajadores sin perjuicio de seguir usando esos machotes cuando
 

ellos crean que son buenos ycorrectos en el caso particuliten que vayan a
 

ser usados.
 

Ademas es necesario que los Abogados de los Trabajadores obtengan un
 

poder o mandato de sus clientes para que los representen en el procedimiento
 

laboral.
 

Tambien debe proveerse a los Abogados de Managua con al menos un mensale
 

ro con otocicleta para permitir una comunicaci6n rapida y efectiva de los
 

Abogados, mientras 'stos permanecen en el Juzgado del Trahajo, con Ias so

cretarias que buscan, llenan y entregan los machotes de los escritos que los
 

Abogados les encargan y, eventualmente, con los Abogados que permanecerian en
 

las Oficinas del Ministerio si llegan a nombrarse.
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Entre otros gastos del procedimiento, el trahajador reclamante tiene
 

que pagar al Juzgado por los gastos de transporte para las citaciones y
 

notificaciones que tiene que efectuar el Secretario. 
Es frecuente pagar
 

estos gastop con largueza. 
Los bajos sueldos 
que reciben los empleados ju

diciales justifican estas pr5cticas en el sentir de sus superiores por lo
 

que aquellos gozan de total impunidad. 
Vn aumento sustancial de los sueldos
 

del Poder Judicial, una revisi6n de los Aranceles Judiciales y la exenci6n
 

de pago por parte de los trabajadores que litiguen sus 
derechos laborales
 

podr'an ser soluciones a este problema. 
Mientras tales reformas no se im

planten, la carga que esos gastos represetan para el trabajador podr'a ali

viarse si los Abogados contaran con un autom6vil del Ministerio que 
trans

portara a los Seeretarios para esas diligencias. En Managua hay un autom6

vil del Ministerfo que se supone vaya al Juzgado de Trabajo, para este fin,
 

por lo menos tres veces por semana pero de hechose aparece a 
t un dia o
 

ninguno. 
Es urgente resolver esta necesidad proveyendo un vehfculo y cho

fer pecmanentes para estos fines.
 

Otro problema de las citaciones es 
que los patronos las eluden. 
Cuando
 

se van a practicar es frecuente que nadie sepa ( 
o pretenda no saber) en el
 

Centro de Trahajo quien es el representante legal del empleador. 
E1 remedio
 

a esto serla la creaci6n de un 
registro de empresas no individuales en el
 

Mlnisterio de Trabajo y sus 
Delegaciones donde fuere obligatorio consignar 
-


el nombre del representante legal. de la empresa y dem5s funcionarios autori

zados para oir notificaciones y citaciones.
 

Los procedimientos laborales se alargan indebidamente. 
Una raz6n para
 

ello es la no imposicion de costas al empleador que sin raz6n niegub sus 
derechos
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al trabajador. Naturalmente, no temiendo a las costas, el empleador se
 

suele permitir el lujo de hacer alegatos insustanciales para dilatar 

el procedimiento y tratar - como muchas veces logra- de vencer al traba
 

jador por cansancio.
 

La situaci6n del trabajador que obtiene sentencia favorable es an

gustiosa debido a la imposibilidad en que se encuentra de ejecutar o ha

cer-cumplir la sentencia. Para obtener un embargo de los bienes del em

pleador tiene que pagar al Juez, seg'n el Arancel, 25 C6rdobas para efec

tuar la diligencia correspondiente en el lugar donde estgn los bienes 

que van a embargarse. Pero el Juez no suele aceptar esa pequeia canti 

dad que apenas basta para los gastos de transporte y suele pedir 300 a 

400 C'rdobas que es lo que le pagan los abogados en los demos juicios. El 

trabajador tiene que peregrinar de Juzgado en Juzgado fuscano'.un Juez que 

desee hacerse cargo del caso y usualmente se cansa y desiste auedindose 

con una sentencia favorable que.de nada le sirva. Son victorias pirricas. 

El remedio a esto debe ser facultar a los Inspectores de Trabajo pa

ra efectuar embargos unicamente en asuntos laborales: Ya esa facultad le
 

fue concedida anteriormente pero sin limitarla a lo laboral y el Unico re

sultado obtenido fug que los Inspectores se dedicaron a realizar embargos
 

en materia civil compitiendo con los Jueces por lo que hubo que privarlos
 

de esa facultad.
 

El autom6vil y chofer antes aludidos seran necesarios tambien (al menos
 

en Managua) para las diligencias de embargo, haganla los Jueces o los Ins 

pectores de Trabajo.
 

http:fuscano'.un
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Una consecuencia directa de la escasez 
en el n'mero de Abogados de los
 

Trabajadores es la no presentaci6n de apelaciones para ante el Tribunal -


Superior de Trabajo 
contra las sentencias adversas a los trabajadores. Aun
 

que la apelaci6n se presentara a los Jueces del Trabajo, hara falta preparar
 

en Managua los escritos de apersonamiento y de expresi6n de agravios. Los
 

dos Gnicos Abogados de los Trabajadores de Managua, que trabajan tambien me

dio d'a cada uno y ejercen su carrera privadamente, no dan abasto para aten

der los asuntos originados en la capital y no pueden encargarse de la tra 
-

mitaci6n de esas apelaciones que, por consiguiente no son atendidas por na 
-

die. De este modo quedan los trabajadores privados del derecho de apelaci6n
 

que la ley les concede.
 

Para solucionar este problema debe crearse una Oficina de Apelaciones
 

Laborales en Managua y cargo de por lo menos dos, Abogados, cuyh'*unica ocupa

ci6n ser'a ocuparse de dichas apelaciones.
 

Las sentencias en que se deniega la reclamaci6n del trabajador no son
 

. apelables si lo pedido por este no excede de 500 C6rdobas. 178 
 Esto parece
 

injusto ya que esa suma puede significar mucho para un pobre trabajador y la
 

importancia de su derecho no debla medirse i5nicamente en terminos econ6mi 
-

COS. 

Por ltimo, resulta censurable que la responsabilidad del empleador 

por el pago de sus adeudos a los trabajadores se asimile a una deuda cual -

quiera. 
El resultado es que el empleador elude facilmente su cumplimiento.
 

178. Art. 275, inc. f), C.T.
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n de las sentencias
Es aconsejable crear medios coercitivos para la ejecuci
6


y sanciones personales a quienes dejen de cumplirlas en un plazo perentorio.
 

3. En lo relativo a la seguridad social.
 

No existe organismo alguno encargado de dar ayuda a los trabajadores
 

para exigir sus derechos relativos a la seguridad social. Cierto que el
 

-Instituto Nicaragdense de Seguridad Social actua con justicia y reconoce 


sus derechos a quien los tenga. Pero el pobre necesita algo mas.
 

de sus derechos.
Necesita, en primer lugar, quien le informe acerca 


Como vimos en la Secci6n III-A-3 la mayor parte de los beneficios que co

rresponden a los familiares del asegurado fallecido no se abonan por no ha

ber quien los reclame. La primera labor en esta materia de1os Aogados de
 

los pobres debe ser la de divulgar esos beneficios que la ldy de seguridad
 

social concede y los interesados desconocen. Esto podria hacerse por la 

radio, los diarios y en reuniones de obreros convocads. para ese fin. Pe

ro ademas la oficina de dichos abogados, es decir sus auxiliares, podr'an
 

inquirir en el propio INSS quienes son los asegurados fallecidos y procurar
 

que alg'n trabajador social visite la familia, le informe de los posibles
 

derechos que le asisten e invite a los familiares con derecho a reclamaci6n,
 

a concurrir a las oficinas de estos abogados para ser asesorados en la mate
 

ria.
 

Los referidos abogados podr'an ayudar a los familiares referidos en la
 

obtenci6n de la documentaci6n que necesitan para reclamar sus derechos y en la
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presentaci6n de la prueba testifical que sea necesaria. Asimismo pudieran
 

formular denuncias en caso de incumplimiento por los patronos de sus obli

gaciones de inscribir en la seguridad social a sus empleados.
 

Tambi'n pudieran los abogados de los pobres instar para que se extienda 

el beneficio de la seguridad social a los trabajadores que aun carecen de 

61 que, como antes se dijo, son a'n la mayor'a. 

4. Como Consumidor.
 

Como se colige de lo expuesto en la Secci6n 111-2 de este informe no 

existe un mecanismo legal para que el consumidor pueda defender sus derechos. 

se anten-Son las autoridades encargadas del control de precios (caso de.que 


gan algunos o se creen otros despues de la expiraci6n del. estado de emergen 

cia economica) las que, de oficio; cuidan de su aplicaci6n aunque, como allf 

se sefial6, existen grandes deficiencias en esta materia por falta de inspec

tores o carencia de otros recursos.
 

El 6nico medio de hacer llegar la voz de los consumidores a dichas au

toridades es la denuncia especifica de violaciones cometidas. Tambien podr'an
 

denunciarse infracciones generalizadas y ejercer el derecho de petici'n o re

clamaci6n que reconoce la Constituci6n, para protestar de losibusos que se 

cometan contra el consumidor y sugerir medidas para sancionarlos, evitarlos
 

o remediarlos. De esto podrian encargarse los abogados de los pobres quienes
 

asimismo podrian ayudar a organizar Ligas de Consumidores que sirvan para 

crear consumidores sagaces que sepan diferenciar las calidades de los productos 
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y conozcan su verdadero valor y a la vez sirvan como grupos de presi6n pa

ra la defensa de los derechos del consumidor. A estas Ligas debra reconocer
 

seles personalidad juridica y el derecho de ejercitar acciones p6blicas eli
 

representaci6n de los consumidores.
 

5. En Materia de Registro Civil y Cedulaci6n.
 

No tienen los ciudadanos pobres ning'Un organismo que los asista a oh

tener su inscripci6n en el Registro Civil y su cedula de identidad. Los Bu

fetes Populares de lns Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Au

t6noma de Nicaragua y de la Universidad Centroamericana solamente pueden aten 

der casos aisladqs. Lo mismo cabe afirmar del Bufete Popular de la Oficina 

de la Mujer. Los Bufetes de los Partidos Politicos Liberal y Conservador 

auxilian a unos cuantos durante la epoca anterior a las elecciples pero su ]a 

bor se dirige a obtener la partida de inscripci6n en el Registro Civil y ce 

dula correspondiente que solo siiven para votar. Adems los casos atendidos 

son Iuy pocos. 

Desgraciadamente no podemos recomendar que los abogados de los pobres 

atiendan esta clase de asuntos sino accidentalmente,cuando de la partida de
 

nacimiento dependan otros derechos (como los de la seguridad social)
 

Lo que es aconsejable es estudiar este asunto en un proyecto legal aparte
 

y considerar la posibilidad de cambios en la legislaci6n que hagan factible 

satisfacer esta necesidad urgente de gran parte de la ciudadan'a de inscri 

birse en el Registro Civil para poder participar en la vida jur'dica de la que,
 

por ahora, estan casi totalmente privados.
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POBRES DE LA CIUDAD
 

A. 	DERECHOS
 

1. 	En la Tenencia de la Tierra
 

Tenencia de la tierra significa su control y uso. En esta Secci6n
 

A-i describiremos los problemas y las formas de ese control en lo que respec
 

ta al hombre y la mujer pobres de la ciudad pero excluyendo lo referente a
 

los derechos reconocidos a ellos en la Ley de Inquilinato, que seran objeto
 

de 	la Secci6n B que sigue.
 

a. 	Barrios marginados 

El concepto de marginalidad se refiere a los sectores pobres 

que no participan o disfrutan de ciertos beneficios socibles y.econ6micos que
 

son comunes a los demos ciudadanos y que tampoco tienen parte alguna 
en la 

toma de decisiones en la sociedad en que viven. 
La primera caracterlstica 

es llamada "falta de participaci6n pasiva" y la 6ltima "falta de participa

ci6n 	activa".1 /
 

En Nicaragua se usa la expresi6n "barrios marginados" para de
 

signar las areas en que viven esos sectores pobres que se encuentran al mar
 

gen del desarrollo y de la estructura social del pals.
 

1/ 	 A.I.D. Nicaragua. Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano, Analisis
 
del Sector Urbano de Nicaragua (mimeo 1974) Secci6n 6.1
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La falta de 	participaci6n pasiva se ha detectado en Nicaragua
 

por la presencia de indicadores tales como analfabetismo, escolaridad, asis
 

tencia escolar, equipamientos educacionales y de salud, vivienda, infraes

tructura (servicios de agua, electricidad, tel'fonos) y financiamiento mu

nicipal (centro con menos 0.15 kil6metros de calle por kil6metro cuadrado o
 

2.
 
con menos de C$20 de ingreso tributario anual per capita. El resultado
 

de un estudio en que se usaron estos indicadores ha sido elocuente pues mues
 

tra que los 	barrios marginales no es un problema exclusivo de Managua sino
 
3.
 

tambien de muchas otras ciudades.
 

ORDENAMIENTO DE CIUDADES SEGUN SU GRADO DE MARGINALIDAD
 

No. de veces No. de veces
 

Ciudad Puntaje en Indice bajo Ciudad Puntaje en lndice bajo
 
de marginalidad de marginalidad
 

Managua 29 0 San Rafael del S. 20 3
 

RiVas 28 0 Ocotal 19 2
 

Jinotepe 28 0 Matagalpa 19 2
 

San Marcos 28 3 Somoto '. 2
 

Corinto 25 0 Masatepe 16" 4
 

Masaya 25 0 Chichigalpa 13 6
 

Granada 25 1 San Carlos 12 6
 

Diriamba 22 1. La Trinidad 
 12 	 6
 
6
EstelU 22 1 El Viejo 12 


Pto.Cabezas 22 3 Tipitapa 12 6
 

Boaco 21 1 Camoapa 11 6
 

Le6n 21 1 Prinzapolka 10 6
 

Jinotegal 21 3 C. Dar'o 8 8
 

Bluefields 21 5 Nagarote 8 8
 

Chinandega 20 0 Diriomo 8 9
 

Nandaime 20 1 Larreynaga 7 8
 

Juigalpa 20 2 Jalapa 6 10
 
La Paz Centro 6 10
 

FUENTE: A.I.D. Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano, An'lisis del Sector
 

Urbano de Nicaragua, (mimeo 1977), Seccion 6.4. El metodo seguido para obtener
 

este ordenamiento fue el siguiente:
 
Primero, se asignaron los siguientes valores de ponderaci6n a la cla

sificaci6n de ciudades por caracterlstica: Indice alto = 3, moderadamente alto
 

= 2 y moderadamente bajo = 1, Indice bajo = 0. Sumados los 15 valores pondera

dos se obtuvo un ordenamiento de ciudades desde las que se encuentran en mejor
 

situaci6n hasta las que ostentan mayores caracteristicas de marginalidad.
 
Segundo, se detect6 el n'mero de veces que cada ciudad aparece en el
 

rango de "Indice bajo" de marginalidad en la totalidad de los cuadros relativos
 

a dichas caracteristicas. Se combinaron ambos metodos para establecer las ciu

dades de mayores caracterlsticas marginales. Como se ver5, coincidieron las ciu
 

dades cuyo valor ponderado suma menos de 15 puntos con las que aparecen 6 o m5s
 

veces en el rango de baja marginalidad.
 

2. Id., Secci6n 6.3. 
3. V'ease el 	 rmadro ruP nnprece. 
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Sin 	embargo el fen6nmeno de la marginalidad se ha agudizado en
 

Managua como consecuencia del terremoto que destruy6 gran parte de la ciudad
 

en Diciembre de 1972. 4
 

b. 	Urbanizaciones ilegales o clandestinas
 

n jur'dica de un gran n'mero de barrios marginados
La situaci6


es ominosa por estar ubicados en urbanizaciones realizadas al margen de la ley.
 

Las 	leyes de urbanismo5 exigen que antes de lotificar y vender
 

resente una solicitud al Vice Ministerio 
de Planificaci6n Urbana ("VIMPU")

6
 

se 


acompaiada de pianos y proyectos ajustados a ciertos requisitos preestablecidos
 

por 	dicho Vice Ministerio. Si el VIMPU encuentra correcto el proyecto de urba
 

nizaci6n debera presentarse fianza para garantizar que el urbanizador realiza

a
las 	obras comunales de ley y donado gratuitamente al Distrito Nacional o
r 


la Municipalidad respectiva las areas que ocupen o vayan a ocupar en el futuro
 

las 	calles, avenidas, escuelas, bibliotecas, qstacionamientwe p'blicos, bombe

ros, parques y puestos de polic:a. Solamente despues de completados estos re

quisitos y de realizadas ciertas obras de trabajos de mejoramiento se aprobara
 

la urbanizaci6n mediante acuerdo dictado por el Ministerio del Distrito Nacio

nal 	o el Consejo Superior de la Oficina de Urbanismo de la Municipalidad y co

rrespondiente.
 

4. 	 Verse el estudio del Instituto Centroamericano de Administracion de Empre
 

(INCAE) Estudio sobre la situaci6 n de la Vivienda de las Familias de ajos
sas 

Ingresos en Managua. (Centro de Asesoramiento Doc.NI/Pl-016A, Mimeo, Octubre 1974)
 

5. Artcu.os 1 al 4 de la Ley de Urbanizaciones de 21 de marzo de 1956 modifi

cada por In ley publicada en La Caceta No.240 do 20 de octubre de 1958. Esta ley 

exige que los documentos a quo alude el texto principal se presenten ante la Ofi 

cina Nacional do Urbanismo. Dicha icy, que se refiere ('nicamente a las urbaniza

ciones realizadas dentro del Distrito Nacional, fue modificada por la que se cita
 

en la nota subsiguiente. Verse tambi'n la ley creadora de dicha oficina, de 25
 

de noviembre do 1954.
 
6. Artlculo 1 d eil laey de 3 de octubre de 1973 que adicion6 el articulo 1 de 

la ley Organica dcl Distrito Nacional y de Municipalidades y creC el Viceininis
terio de Planificaci6n Urbana, bajo la dependencia del Ministro del Distrito Na

cional y confiri6 a dicho Viceministerio las atribuciones conferidas a la Ofici 

na Nacional de Urbanismo por su ley creadora y por las leyes posteriores a ella. 

El artcuIlo 2 de dicha icy tambien confiri6 al VIMPU las mismas facultades on lo 

que 	 se refiere a los demos municipios siempre que las ejerza "a solicitud de la 

Municipalidad respectiva". 
7. Art.8 icy de Urbanizaciones. Verse tambien la nota 6 que precede.
 

http:Artcu.os


Los urbanizadores ilegales y clandestinos proceden a la inver
 

sa: subdividen el terreno y venden los lotes sin realizar dichas obras ni
 

cumplir con tales requisitos. Despues que el reparto o colonia esta habita
 

da por cientos o miles de familias pobres tratan de aprovechar en su favor
 

la situaci6n que los propios urbanizadores crearon para presionar al Cobier
 

no a que legalice la urbanizaci6n alegando los beneficios que tal legaliza

cion traer'a aparejada a esas familias.
 

La ilegalidad de la urbanizaci6n conlleva la ilegalidad (aun

que no la nulidad) de los t-tulos de propiedad de los compradores de lotes,
 

es decir, au'n en el caso de que puedan pagar en totalidad el precio de esos
 

lotes en los plazos sefialados por el vendedor no podr'n gozar de los benefi
 

cios de inscribir la escritura de venta en el Registro de la Propiedad, re

quisito indispensable para poder obtener crediio hipotecario°4ue pudiera 

servirle para construir una casa mejor. La propiedad del lote queda, pues,
 

en un status jur'dico inferior como consecuencia de esta falta de legalidad
 

de la urbanizaci6n.
 

Ademas de esto las familias que tienen la desgracia de vivir
 

en esos barrios tienen que contentarse con carecer de calles, de suministro
 

de agua, de drenaje de aguas negras, de electricidad, de telefonos y de otros
 

servicios pblicos. Si logran alguno o varios de estos servicios es por su
 

propia cuenta y cargo o a cargo de la comunidad, porque el urbanizador solo
 

provee la tierra rfstica que, sin embargo, cobra como urbana.
 

c. 	Formas de tenencia y sus problemas
 

En los barrios pobres de las ciudades nicaraguenses se encuen
 

tran las siguientes formas de tenencia:
 



i. Ocupaci6n ilegal o precaria de la tierra
 

Los ocupantes ilegales o precarios, llamados popularmente
 

"paracaidistas" suelen posesionarse de tierras del Distrito Nacional o del -


Estado y solo ocasionalmente de tierras de propiedad privada. Carecen de to
 

do tftulo de propiedad que los autorice a poseer.
 

Urge un plan de titulaci6n de estas tierras con el mismo
 

alcance y metodos de los planes, mas usados, de titulaci6n de tierras rdsti

cas, lo que, ademas servira para los fines fiscales del Estado.
 

ii. El arriendo
 

Esta forma de tenencia caracteriza las viviendas conoci

das como "cuarterlas" o casas grandes que se arriendan por cuartos a diferen
 

tes inquilinos que comparten un patio central, yn puesto de Aua y servicios
 

8
 
Asimismo se usa en numerosas casas distribuidas
higienicos y bafio comunes. 


por todo el ambito de las ciudades nicaragdenses y en los barrios marginados,
 

tanto para el arriendo del terreno como del terreno y la vivienda al mismo 
-


tiempo.
 

iii. Posesi6n con contrato de promesa de venta con "opcion"
 

Es la forma de tenencia mas usual en las urbanizaciones 

clandestinas o ilegales. Se trata de un documento privado en el cual el ur

banizador, promete vender un lote (generalmente yermo) al "comprador 

promitente", si 6ste cumple exactamente la promesa que hace a aquel de pagar
 

le el precio convenido en abonos, en las fechas respectivas sefialadas en el
 

contrato.
 

8. Censo de la Vivienda de 1971. Definiciones de conceptos basicos.
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Si el comprador-promitente no cumple exactamente con esta
 

promesa o incumple cualquier otra de las numerosas condiciones y estipulacio
 

nes del contrato, el "vendedor-promitente" se reserva la "opci6n" de cancelar
 

le el contrato. Por desgracia el urbanizador ilegal se vale de esta cl'usula
 

en numerosas ocasiones para desalojar al comprador ain cuando este le haya pa
 

gado la mayor parte del precio o para obligarlo a firmar un nuevo contrato de
 

promesa de venta a un precio muy superior al primitivo y original aprovechan

dose de las obras y servicios que el Estado pueda haber realizado y que ha

yan aumentado el valor de la tierra.
 

iv. Posesi6n del pr.pietario
 

Existe cuando el dominio ha sido traspasado al ocupante
 

del inmueble. 
Es compatible con el adeudo del precio de ventY,*.que puede
 

estar garantizado con hipoteca constituida sobre dicho inmueble.
 

Esta forma de tenencia es escasa en barrios marginados
 

pero es usual en las casas de las colonias de interns social del Banco de
 

la Vivienda de Nicaragua (BAVINIC) y las Comparias privadas del Sistema Na
 

cional de Instituciones para vivienda, tales como Inmobiliaria, CAPSA y 


otras.
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2. Como Inquilinos
 

a. Preceptos constitucionales
 

La actual Constituci6n Polftica de 3 de abril de 1974, repitien
 

do un precepto contenido en las constituciones de 19488a y 19509, faculta al
 

Poder Legislativo para "decretar leyes de inquilinato que restrinjan la liber
 

,,10
tad de contratacion .
 

b. Ley de Inquilinato vigente: derechos que concede
 

La Ley de Inquilinato vigente fue promulgada el 1 de diciembre
 

de 1977. 11 Tiene por finalidad proteger a la parte debil de la relaci6n a--.
 

rrendaticia, es decir, al inquilino. En general, sus normas son imperativas,
 

dado el interns social que tutela, lo que trae como consecuencia la irrenun

ciabilidad de los derechos que otorga y la nulidad de los pactos hechos en
 

12

contravenci6n a ella
 

La ley solamente se aplica a los contratos de arrendamiento de
 

viviendas, cuyo canon mensual sea igual o inferior a los mil quinientos c6r

dobas en la ciudad de Managua, a mil c6rdobas en las ciudades de Le6n, Chinan
 

dega, Corinto, Masaya, Jinotega, Diriamba, Jinotepe, Estel', Bluefields, Boaco,
 

Rivas, Matagalpa, Granada, Somoto, Juigalpa y Ocotal y a quinientos c6rdobas
 

13
 
en las demos poblaciones de la Repi'blica.
 

8a. Art. 133 inc. 6, C de 1948. "Dichas leyes de inquilinato tendran un termi
no de vigencia de un a io, pudiendo el Congreso prorrogarlas las veces que fuere
 
necesario.
 
9. Art. 148, inc.7, C. de 1950 identico al citado en la nota precedente.
 
10. Art. 148, inc.7, C. de 1974. Esta vez no se se~ial6 I.mite a la vigencia 
de tales ]eyes. 
11. Sus antecedentes legislativos son las leyes de inquilinato de 28 de sep
tiembre do 1939 y sus reformas, de 29 de agosto de 1942, de 4 de agosto de 1944,
 
de 17 de septiembre de 1953 y la ley de 24 de octubre de 1957 que recientemente
 
fue derogada, y que, con algunas modificaciones, fue reproducida por la vigente.
 
12. Art. 28, L. I.
 
13. Art. 1, L. I. La L.I. anterior establecla montos ms bajos. El aumento
 
de la cuanta establecido por la vigente L. I. viene a beneficiar a mayor can
tidad de personas.
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Para cumplir sus prop6sitos de protecci6n, dicha ley crea o
 

reconoce los siguientes derechos o garant'as a favor del inquilino:
 

i. Sefiala en forma taxativa las causas en virtud de las 
-


cuales puede el arrendador recuperar el inmueble.14
 

ii. Dispone que el canon mensual de arrendamiento no puede
 

exceder de la doceava parte del diez por ciento de la valoraci6n fiscal del
 

inmueble arrendado 15 y prohibe su aumento, excepto en caso de cambio de in

quilino que no sea abuelo, padre, c6nyuge, 
hijo, compafiero o compafiera o
 

compafiera del anterior, siempre que vivieren juntos con este, o cuando 
 la
 
1,6
 

valoraci6n fiscal fuere aumentada 
. El arrendador que subiere el canon de
 

arriendo, pagara como pena al inquilino el doble del canon, quedando ademas
 
17.
 

obligado a devolver el exceso o excesos cobrados en los iltimos tres meses '
 

La Excelent'sima Corte Suprema de Justicia ha declarado ilicito el alza del
 
8
 

canon de arrendamiento.
 

iii. Obliga al comprador a respetar el arriendo aunque este
 

no se hubiere inscrito.
19
 

iv. Extiende sus beneficios y efectos en el caso de falleci

miento del arrendatario, a sus abuelos, padres, c6nyuge, companero o compa

fiera e hijos, siempre que unos u otros hubieren vivido con el arrendatario.20
 

14. Art. 4, L. I.
 
15. Art. 3, L. I.
 
16. Arts. 12 y 13, L. I.
 
17. Art. 29, L. I.
 
18. Consulta del 18 de abril de 1966, B. J., 
p. 86.
 
19. Art. 31, L. I.
 
20. Art. 14, L. I.
 

http:arrendatario.20
http:inscrito.19
http:inmueble.14
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v. No permite al arrendador pedir la suspensi6n de los ser

vicios de luz y fuerza y de agus que est'n a su cargo. Si el arrendador -

suspende el pago de dichos servicios, el inquilino podra hacerlo, deduciendo
 

su importe del monto del alquiler. La empresa que preste esos servicios es

ta obligada a seguirlos suministrando mediante el pago de los mismos y abono
 

2 1
 
a la 	deuda del arrendador.
 

vi. 	Se prohibe al arrendador, bajo sanci6n de multa de C$100.00
 

a C$1.000.00 y restituci6n de lo que se llev6, el retirar materiales integran
 

2 2
 

tes de la casa o local arrendado.


vii. 	Se reduce a un 50 por ciento el canon de arrendamiento 

vigente, cuando una vivienda sea declarada insalubre por la autoridad sanita
 

ria departamental, reducci6n que durara hastn su cierre, 'd~moiicion o repara
 

ci6n. Si la autoridad sanitaria exigiere la desocupaci6n d]el inmueble arren
 

dado, el propietario no podr' volver a arrendarla si no cumple con las pres

cripciones sanitarias. En todo caso tendra derecho el inquilino que desocu

6
p la casa declarada insalubre, a que se le restituya como inquilino, una vez
 

que se realicen los trabajos que la hagan habitable, pagando como canon el que
 

sefiale la Oficina de Inquilinato, tomando en cuenta la inversi6n que con ese
 

objeto hubiere hecho el propietario y la valoraci6n 
fiscal. 23
 

21. 	 Art. 15, L. I. 
22. 	 Art. 16, L. I.
 
23. 	 Art. 17, L. I. El derecho a retornar al inmueble tambien est" estableci
 

do a favor del arrendatario en el Art. 8 de la L.I. en el caso de que el
 

propietario incampla las ob] igaciones que se le imponen cuando reclama del in
 
quilino la entrega del inmueble para habitarlo o para que lo habiten sus abuFe

los,padres o hijos. La ley no lo concede para construir de nuevo, Io que ha
 

sido considerado como injusto. Es conveniente autorizar la anotaci6n preventi
 
va del retorno en el Registro, a fin de evitar perjuicios a los terceros.
 

http:C$1.000.00
http:C$100.00
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viii. No se permite el arriendo de ininuebles o partes 
de los
 

mismos que no tuvieren servicios higienicos. 
En caso de contratos anteria
 

res a la vigencia de la ley, obliga a los 
propietarios a instalarlos, bajo
 

24
 

la sanci6n, si no lo hicieren, 
de C$50.00 diarios de multa.


6fn del inmueble
Causales para pedir la restituci


Como excepcion al derecho del inquilino a 
continuar indefini

c. 


damente como arrendatario, mientras cumpla 
sus obligaciones como tal, la ley
 

6
n del inmueble en 	los casos siguien
 
de inquilinato permite pedir la restituci


25
 
tes:
 

canon de arren
i. 	 Cuando el arrendatario no haya pagado 

el 


ser exigible.
datario, veinte d'as despues de 


Cuando se destinare el inmueble a uso distinto 
de vivien

da, sin que se entienda que se le da uso 
diferente, cuando se ocupare parte
 

del inmueble arrendado para una oficina 
profesional, pequefio negocio o escue
 

-


ii. 


la del arrendatario, o para dep6sito de 
productos del arrendatario que no 


sean peligrosos o perjudiciales al inmueble.
 

iii. Cuando el inmueble arrendado se 
use para manceb'as, can

tinas, o se ocupe 	en actividades prohibidas 
pot la ley.
 

Cuando el arrendatario subarriende 
el inmueble sin autori
 

iv. 


zacion escrita del arrendador o lo 
diere en comodato.
 

Cuando el propietario necesite el inmueble 
para habitarlo
 

v. 


o para que lo habiten sus abuelos, 
padres o hijos.
 

24. Art. 30, L. I.
 

25. Art. 4, L. I.
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vi. Cuando por culpa del arrendatario o de las personas que
 

con e habiten, se causen dafios al inmueble arrendado por valor que exceda
 

a una 	mensualidad de la renta y no lo reparase dentro de un mes de requeri

do al 	efecto por la Oficina de Inquilinato, ante quien se comprobara el da

fio causado.
 

vii. Cuando el arrendador vaya a construir de nuevo.
 

3. 	 En Materia de Credito
 

Los abusos cometidos por los prestamistas con los pobres son nume
 

rosos y graves. La forma en que funciona el cr'dito podr'a describirse so

meramente estableciendo cuatro escalas. Una, constituida por los bancos e
 
26
 

instituciones financieras legalmente establecidas como tales. Otra por -

instituciones "financieras" irregulares. Y la t'ltima',por pf4tamistas pro

fesionales.
 

Los afortunados que pUedan mostrar un ingreso familiar mensual 

igual o superior a C$2.500 c6rdobas, tengan buenas referencias bancarias y
 

comerciales, trabajo estable, tres fiadores solventes, y sean, ademas, clien
 

tes del Banco, pueden acudir a una instituci6n bancaria o financiera legal

mente establecida que les carga un interns de hasta el 12 por ciento anual y
 

les descuenta una comisi6n del 4 o 5 por ciento sobre el importe del presta

mo lo cual es relativamente excelente si se compara con otras formas de cre

dito. 2?
 

26. Es decir, de acuerdo con la Ley Especial sobre sociedades financieras,
 
de inversi6n y otras, Decreto No. 15-L, de 9 de abril de 1970.
 
27. Id. Verse la Ley Organica de la Caja Nacional de Credito Popular, pu
blicado en La Gaceta No. 247 de 5 de noviembre de 1940.
 
28. 	 Art. 9 de la Ley General de Cooperativas, Decreto 1833 de 23 de junio
 

de 1971.
 
29. 	 Informaci6n recogida personalmente por el autor.
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Los que solamente tienen 1.000 o ms c6rdobas de ingresos fa

miliares mensuales pueden acudir al Banco de Credito Popular30 
que les exi
ge tambien tres fiadores solventes, abrir una cuenta de ahorros (lo que les
 
convierte en clientes) y una carta de su empleador prometiendo descontar del
 
sueldo del prestatario las cantidades necesarias para amortizar el prestamo
 

con sus intereses.
 

Unos pocos, relativamente hablando dado el gran n~mero de po
bres, tienen acceso al credito mediante las Cooperativas de Ahorro y Cr'dito 
a las que pertenecen y que exigea requisitos analogos a los anteriormente 

enumerados.
 

Todos los demos, la inmensa mayoroa, no puede obtener prestamo
 
sino de algin familiar o amigo (tan pobre como ellos) o cae,.den las garras
 
de las financieras irregulares o de prestamistas individuales.
 

Estas "financieras" irregulares exigen igualmente tres fiado
res solventes y prestan hasta 10.000 C6rdobas. 
Pero cometen los siguientes
 

abusos:
 

En primer lugar exigen que el dinero prestado se deposite en
 
una cuenta corriente, que debe abrir el prestatario en un Banco y que contra
 
esa cuenta gire aquel cheques postdatados con la fecha en que debe efectuar
 
los pagos y la suma que debe entregar en cada ocasi6n. La raz6n para este
 
procedimiento es conceder a la "financiera" la oportunidad de poder acusar
 
criminalmente al prestatario si no de los cheques es devuelto por el Banco
 

30. 	 Supra nota 27.
31. 	 La informaci6n a que se refieren los seis parrafos que siguen fue reco
gida personalmente por el autor.
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porfalta de fondos, lo que es un delito sancionado con pena de prisi6n que
 

oscila entre seis meses y sels afios, segdn la cuant'a de la estafa (en este
 

caso del cheque o cheques no pagados por el Banco). Para ello se requiere
 

notificar al librador del cheque (el deudor) por medio de un Juez de lo Ci

vil o Notario y que el valor del cheque o cheques no sea pagado en el termi
 

no de tres d'as. Es decir, se simula un delito que no se ha cometido.
 

-


importe total del prestamo mas intereses que varan desde un 10 hasta un 15
 

por ciento mensual, calculados sobre la suma prestada. Es decir, ademas de
 

cargar un interns excesivo (el interns maximo permitido por la ley es de un
 

uno por ciento mensual) se calcula ese interns no sobre los saldos insolutos
 

sino sobre el capital total haciendo que, de hecho, el inter's real sea mu

cho mayor. Para poder evadir las prohibiciones legales ese interns se acu

mula o suma al capital haciendo aparecer que la suma prestada es mucho mayor
 

que la verdadera. Ademas se deduce una comisi6n del 4 6 5 por ciento sobre
 

la suma prestada y los intereses del primer mes.
 

El segundo abuso es hacer firmar al deudor un pagare por el 


El tercer abuso es hacer firmar al deudor un contrato de mutuo
 

y prenda industrial en que se dan ciertos objetos reales o imaginarios en 

prenda. Naturalmente que la prenda industrial no fue creada para ser usada
 

en operaciones privadas de esta indole. Pero se desvirt'a su naturaleza pa

ra poder acusar criminalmente al deudor, en el caso de que no pague, por ha

ber dispuesto de sus bienes dados en prenda.
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El cuarto abuso es hacer firmar al deudor un escrito de alla

namiento a una futura demanda que pueda presentar el acreedor. Por supuesto
 

que dicho escrito no tiene fecha para que la "financiera" le fije despues la
 

fecha en que supuestamente el deudor conteste la demanda. De esta forma se
 

priva al deudor del derecho de defensa ante los Tribunales de Justicia.
 

Como una gran proporci6n de estos prestamos (algunos calculan
 

que un 25 por ciento) no se pagan en tiempo, los Juzgados de lo Criminal es
 

tan inundados de acusaciones de estafa contra los deudores morosos. Por -

otra parte tambien los Juzgados de lo Civil conocen de numerosas demandas y
 

la primera noticia que de ellas tiene el deudor es cuando se aparece el Juz
 

gado en su casa, a llevarse sus muebles y artefactos 01e'ctricos.
 

Los prestamistas personales son aun peores. AVique tambien
 

recurren a tretas semejantes a las "financieras", muchas veces realizan sus
 

transacciones ordinariamente pequefias en forma oral. Pero los medios de co
 

bro son mafiosos pues usan como cobradores elementos de la mas baja calafia
 

que por su aspecto, modales y expresiones amenazantes infunden pavor a los
 

deudores, llegandose incluso al maltrato flsico cuando es necesario. El in
 

teres que cobr'n estos prestamistas es del 20 al 30 porciento mensual.
 

Naturalmente que hay leyes que defienden al deudor contra es

tos abusos. La Constituci6n de la Repi'blica prohibe la usura, declara de
 

orden pdblico la ley que sefiale limite maximo al interns del dinero y exige
 

que dicha ley determine la pena que debe aplicarse a los contraventores.32
 

32. Art. 69, Cn.
 

http:contraventores.32
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La Ley de Intereses castiga a estos con pena de prisi6n en su termino m'nimo
 

y multa equivalente a diez veces la suma a que ascienda el exceso de intere
33
 

ses . Dicha ley fija como interns legal el que las instituciones bancarias
 
34 

pueden cobrar en sus operaciones de prestamo. Y el Banco Central, autori

zado por su ley constitutiva35 para fijar las tasas de interns a que se refie 

re la ley de intereses la fija en un doce por ciento anual. 36 Lo que sucede 

es que nada de esto se cumple por las "financieras" ni por los prestamistas 

particulares por falta de abogados que defiendan a las pobres victimas de 

las maquinaciones de aquellas. 

De intento dejamos sin considerar ciertos abusos cometidos por
 

los bancos, instituciones financieras legalmente establecidas como tales se

.37
gun la ley de la materia einstituciones de Ahorro y Prestamo por no afectar
 

ordinariamente a las familias de mas bajos ingresos que pudieran ser recipien
 

tes de un servicio legal gratuito para los pobres. Sin embargo, reconocemos
 

que en ocasiones pudieran ser objeto del conocimiento de dichos abogados con
 

arreglo a las leyes respectivas, citadas en esta secci6n.
 

33. 	Ley de Intereses, publicada en La Gaceta, No. 246 de 4 de noviembre de
 
1940, Art. 4.
 

34. 	 Id., Art'culos 1, 2 y 5.
 
35. 	 Ley Organica del Banco Central de Nicaragua.
 
36. 	 Resoluci'n No. CD-9-C-70 del Consejo Directivo del Banco Central de Ni

caragua tomada el 7 de abril de 1970.
 
37. 	 Estas instituciones estan regidas por la Ley Organica del Sistema Nacio

nal de Ahorro y Prestamo, Decreto No. 1192 de 14 de junio de 1966.
 

http:anual.36
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B. PROTECCION DE ESTOS DERECHOS
 

1. 	Relativos a la Tenencia de la Tierra
 

La protecci6n del ciudadano contra la existencia de barrios clandes

tinos o legales es, 
en primer lugar, la exigencia legal de que las urbanizacio
 

nes sean aprobadas antes de realizarse la venta de lotes. 38 
 Para tal aproba

ci6n, como antes se vi6, hace falta llenar una serie de requisitos entre los
 

cuales esta la realizaci6n de ciertas mejoras, como calles pavimentadas, ser

vicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial. Dicha aproba

ci6n la realiza en Managua el Minsterio del Distrito Nacional40 y en los de

mas departamentos.de la Repi'blica la Oficina de Urbanismo de la Municipalidad
 

correspondiente.4 1
 

Otra forma de proteccion es la declaraci6n de legalidad que pueden hacer
 

los mismos organismos. Esta declaraci-n de ilegalidad poco anadaveneficia a
 

las familias de bajos ingresos que han adquirido un lote en las urbanizaciones
 

clandestinas o hechas al margen de la ley. 
La comunicaci6n que de ellas se
 

hace (o debiera hacerse) al Registrador de la Propiedad correspondiente no
 

produce otro efecto que impedir la inscripci6n de las escrituras que 
el -

'urbanizador" otorgue en favor de los pocos afortunados que han podido 
pagar
 

:on exacta puntualidad los plazos en que se divide el precio de venta y con

)letado su pago. 
Es decir, es en realidad una sanci6n impuesta al comprador
 

18. 	 Esto se desprende de lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley de Urbanismo.-

Vease supra notas 5 y 6.
 

9. 	Art. 5 Ley de Urbanismo. Verse supra notas 5 y 6.
 
0. 	Art. 8, Ley de Urbanizaciones. Verse tambien supra nota 6. En la actua
 

lidad se proyecta dar cobertura nacional al VIMPU. 
De hecho ya actua en
 
iudades como Le6n y Granada y presta asesor-h a las demos Municipalidades en
rirtud de un Convenio firmado 
con el Ministerio de Gobernaci6n el 28 de octu
re de 1977.
 
J. 	Id.
 

http:correspondiente.41
http:lotes.38
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del lote mas que al lotificador, que contin6a impunemente su negocio con o
 

sin declaraci6n de ilegalidad causa perjuicio a los pobres que necesitan 

un techo donde cobijarse y carecen de oportunidades para conseguir algo me
 

jor quienes seguiran "comprando" lotes para levantar en ellos, generalmente
 

con sus propias manos, una choza que sientan como suya, aunque legalmente
 

se incorpore a la tierra y, junto con ella, sea propiedad del vendedor que
 

se reservo el dominio del lote hasta el pago de la totalidad de su precio.
 

Por otra parte, no convendr'a hacer desaparecer esos barrios mien
 

tras los pobres que en ellos viven no tengan otro lugar mejor a donde mudar
 

se.
 

Hay varias razones que aconsejan mejorar esas urbanizaciones ile

gales en lugar de eliminarlas. La lotificaci6n es adecuada en el sentido
 

que los lotes tienen un tamaflo adecuado y estan adecuadamente-distribuidos
 

en manzanas, frente a calles bien proyectadas, aunque no pavimentadas. Esto
 

facilitara la introducci6n de servicios de que todavla no disponen. Es po

sible conceder creditos para la adquisici6n de materiales economicos que 

faciliten la autoconstrucci6n y as' mejorar las viviendas sin gravar dema
42
 

siado al pobre ni al erario publico. La Agencia para el Desarrollo Interna
 

cional esta financiando algunas mejoras tales como suministro de agua potable.
 

Los servicios legales gratuitos para los pobres pueden ayudar mu

cho a las familias de los barrios marginados. Una campafia de divulgaci6n y
 

gestiones cerca de los urbanizadores podr'a mejorar las clausulas de los con
 

tratos leoninos de promesa de venta. Otras gestiones con las autoridades
 

42. Supra nota 4.
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podr'a lograr normas legales de protecci6n a los compradores sin desconocer
 

los derechos de los vendedores, colo eliminando abusos, como el forzar a
 

los que incurren en mora a firmar nuevos contratos con precio muy superior
 

al original. La posibilidad que los adquirentes de lotes tendrian 
de ser
 

defendidos en juicio por los abogudos de los pobres, ser'a suficiente para.
 

frenar los abusos. 
 Tambien los abogados podrian instruir a esos pobres de
 

la necesidad de cumplir ciertas obligaciones de los contratos o gestionar 
-


un arreglo conveniente para ambas partes. Esto serfa muy diferente de la 

situaci6n actual en que una de las partes dicta a su capricho las condicio

nes del contrato y la otra, ma's debil, no tiene otra alternativa que aceptar,
 

las y cumplirlas o atenerse a las consecuencias.
 

La demostraci6n mas palpable de esta sugerencia es,4ue algunos gru

pos de vecinos de esos barrios se han organizado y acudido al Distrito Nacio

nal, al VIMPU y al Congreso de la Repu'blica con sus denuncias, que han reci

bido amplia publicidad y han logrado que los duefios se interesen en obtener
 

una declaraci6n formal de legalidad de las urbanizaciones tal como ha ocurri
 

do con el ya legalizado barrio "La Fuente".
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2. La Oficina de Inquilinato
 

Esta Oficina fue creada por la primera Ley de Inquilinato en 1957
 

como consecuencia de un movimiento organizado de inquilinos que estuvo muy
 

-43

activo en los primeros meses de ese anoi3. Radica en la ciudad capital,

adscrita al Ministerio de la Gobernaci6n. Las funciones de esta oficina 

la ejercen los Jefes Politicos en las cabeceras departamentales y en las 

otras poblaciones los Alcaldes Municipales. No existe, pues, fuera de Mana
 

gua, ningu'n personal dedicado exclusivamente a la cuesti6n inquilinaria, por
 

lo que dichos funcionarios dan poca o ninguna atenci6n a estos problemas.
 

El Jefe de la Oficina de Inquilinato de Managua tiene las funciones
 

de un amigable cqmponedor y sus resoluciones son obligatorias para las par

tes cuando ambas solicitaren su intervenci6n. Tambien tiene funciones de 

conciliaci6n en todas las demas cuestiones de inquilinato en que sean soli

citados sus oficios con ese objeto pero los convenios a que se ilegue median
 

te esa conciliaci6n no tendran fuerza de sentencia ejecutoriada a menos que
 

asi lo hayan pedido expresamente ambas partes.
 

Conocen tambien de todos los casos relacionados con la recuperacion
 

por el arrendador de inmuebles cuyo canon mensual sea igual o inferior a -

C$1.500 y por lo tanto, si el arrendador se decidiera a pedirla, debera ago

tar las gestiones previas ante dicha oficina y acompanar a la demanda, para
 

43. La primera ley, de 24 de octubre de 1957, fue precedida de una lucha del
 
movimiento obrero que promovi6 la formaci6n de una Liga de Inquilinato de 

Nicaragua, cuyos objetivos eran la promulgacion de una Ley de Inquilinato demo 
cr'tica y la construcci6n de casas para los inquilinos pobres. Se fund6 en 

los primeros meses de 1957 e hizo fuerte presi6n sobre el Presidente de la Re
piblica y el Congreso Nacional para que se aprobara una ley fundada en princi
pios que protegieran ampliamente al inquilino. Dicha liga ya no existe. 
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que el Juez pueda darle curso, la certificaci6n de la Oficina de Inquilinato
 

en la que conste que las partes no han podido arreglar o definir sus diferen
 

cias en dicha oficina. Es nulo todo lo actuado por el Juez sin el requisito
 
44
 

de la certificaci6n.


Actualmente en la Oficina de Inquilinato de Managua trabajan once 

personas, incluyendo al Jefe de la Oficina, al Oficial Notificador de las re 

soluciones que esta dicta y a un Abogado. Su presupuesto no es adecuado, por 

lo que existen algunas necesidades que satisfacer, como pov ejemplo la falta 

de un veh'culo para varios sectores pues las distancias entre unos y otros son 

largas, raz6n por la cual la labor del notificador se hace diflcil y el inqui 

lino interesado tiene que pagar los gastos de transporte. 

La mencionada Oficina interviene como mediadora entre el arrendador
 

y el arrendatario, con la finalidad de lograr un acuerdo entre ellos. En es

ta forma se le ahorran gastos al inquilino y se trata de evitar que el conflic
 

to pase al conocimiento de los tribunales de justicia.
 

La Oficina de Managua tiene un gran volumen de trabajo y con alguna
 

frecuencia protege a los inquilinos perjudicados por los abusos de los arren
 

dadores que se valen de muchas maniobras para expulsar los del inmueble arren
 

dado, como por ejemplo, desentejar la casa, cortar los servicios de luz y a

gua. En tales casos, prohibido por la ley, la oficina impone multas y ordena
 

el restablecimiento de los materiales o del servicio cortado.
 

44. Arts. 7, u'ltimo parr., y 22, L. I.
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Abogado de la oficina de Managua es un auxiliar y 
asesor legal de
 

El 


la misma sin extenderse a la defensa o asistencia legal 
a los inquilinos. No
 

existe, pues, un Abogado que a semejanza del de los trabajadorss, brinde asis
 

tencia legal gratuita a los inquilinos en los conflictos que, por 
fracasar la
 

Oficina de Inquilinato en sus esfuerzos por lograr un acuerdo de ins partes,

se plantean ante los tribunales de justicia.
 

Esa asistencia legal es necesaria, segiin la opini6n del Lic. Carlos
 

Garcifa Saborfo, Jefe de la Oficina de Inquilinato de Managua con mas de vein-


Se funda en que, por lo general,
te afios de trabajo continuo en esa funci6n. 


el inquilino no tiene los recursos econ6micos necesarios para pagar un Aboga

do, ademas de que los juicios son un poco lentos, lo que implica perdida de 

tiempo y dinero. En esta forma, los inquilinos resultan unalp'Abil contrapar

te, f~cil de vencer, frente a un arrendador que generalmente tiene los medios
 

econ6micos suficientes para contratar un buen Abogado que lo asista desde el
 

inicio hasta el fin del juicio en los tribunales de justicia. El mencionado
 

funcionario ya solicit6 al Ministerio de la Gobernaci6n que le autoricen para
 

nombrar un Abogado que pueda representar grakuitamente a los inquilinos.
 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que es necesario nombrar
 

Abogados en la Oficina de Inquilinato de Mrnagua para que asistan gratuita

mente a los inquilinos en las cuestiones de inquilinato que se diluciden en
 

ella y ante los tribunales de justicia. Esta asistencia legal gratuita de

be extenderse a los otros Departamentos del pais.
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3. En lo Relativo al Cr'dito
 

De lo expresado en la Secci6n III-A-3 de este informe se desprende
 

que no existe protecci6n eficaz alguna del pobre contra los abusos de las fi
 

nancieras irregulares y los prestamistas individuales que actaan con entera
 

impunidad y violan los preceptos legales que limitan el interns del dinero,

prohiben las tretas que ellos usan y castigan la usura como un delito.
 

Los abogados de los pobres podran realizar una magnifica labor condu
 

ciendo estudios de la realidad juridica en este campo, divulgando entre las
 

clases populares las leyes antes aludidas y querellandose contra dichos usure
 

ros.
 



- 79 -

CAPITULO III
 

POBRES DEL CAMPO
 

Secci6n 	 Pagina
 

A. DERECHOS
 

1. Trabajadores Rurales ............................ 81
 

2. Colonos .................. ....... .. ....... ..... 84
 

86
3. 	Titulacian de Tierras ...... a................. 


a. Clasificaci'n de las tierras ................ 86
 

b. Titulaci6n de las tierras nacionales ocupadas 87
 

c. Tenencia y titulaci6n de tierras ejidales .... 89
 

d. 	Tierras de comunidades indigenas ............ 91
 

e. 	Tierras de propiedad privada de particulares 92
 

f. 	Titulaci6n a los adjudicatarios de unidades
 

agricolas familiares ........................ 94
 

g. 	Necesidad de un proyecto dedicado exclusiva

mente a titulaci6n .......................... 95
 

4. Titulaci6n Supletoria ........................... 96
 

5. Conservaci6n y Restituci6n de la Posesi6n ....... 98
 

6. Precaristas o "Paraca'distas" ........... 	 100
 

7. 	Credito Agricola ................................ 101
 

8. 	Arrendatarios y Aparceros ....................... 103
 

9. 	Otros Derechos concedidos por la Ley de Reforma
 

Agraria .......... .. .. .. ......... .. .. .. . ... . 105
 



- 80 -

Secci6n 	 Pagina
 

B. PROTECCION DE ESTOS DERECHOS
 

1. 	Derechos Laborales (Trabajadores Rurales
 

y Colonos ................................... 110
 

2. 	Titulaci6n de Tierras y Titulos Supletorios 112
 

a. 	Nacionales .......................... 112
 

b. 	Ejidales, del dominio privado del Distri
 

to Central o los Municipios de particula
 

res ..................................... 114
 

c. 	De comunidades indigenas ................ 115
 

d. 	A los adjudicatarios de unidades agr'co

las-familiares .......................... 116
 

e. 'Titulos espurios creados para evitar las
 

dificultades e inconvenientes de la
 

titulacion legltima ..................... 116
 

f. 	Tftulos supletorios .................... 117
 

3. 	Conservaci6n y Restituci6n de la Posesi6n;
 

Precarismo ............... ................... 117
 

4. 	Cr~dito Agricola ............................ 118
 

5. 	Arrendatarios y Aparceros .................. 118
 

6. 	Otros Derechos ........... ...... ............. 118
 



-81 -

III
 

POBRES DEL CAMPO
 

A. DERECHOS
 

Los derechos de los pobres de las areas rurales son en su mayor parte,
 

los mismos descritos en el Cap~tulo I (Pobres en General). Pero los pobres
 

del campo obtienen en la realidad jur'dica mucho menos que los de la ciudad
 

debido a la mayor ignorancia de sus derechos y mayor indefensi6n, ocasiona

da por su timidez y su alejamiento de los centros urbanos, donde radican los
 

juzgados y organismos administrativos donde tendrian que reclamar sus dere

chos o la prestaci6n de los servicios a que son acreedores.
 

I 

Sin embargo, conviene destacar la importancia que para los pobres del
 

campo tienen los problemas legales de lndole laboral, que les son comunes 

con los pobres de la ciudad y ciertos problemas espec'ficos en materia de 

titulaci6n, posesi6n y tenencia de la tierra, credito agrario y otros dere

chos concedidos por la Ley de Reforma Agraria.
 

1. Trabajadores Rurale
 

La gran importancia que, con gran acierto, se concede a los planes
 

de reforma agraria, cuando se trata de mejorar la situaci6n del campesino 

pobre, hace a menudo olvidar que un gran segmento de la poblaci6n rural mas
 

pobre estg compuesta de trabajadores que venden sus servicios por un salario
 

o jornal y que urge protegerlos en sus derechos laborales. Aunque muchos 

tengan una parcela minifundista de su propiedad o arrendada o como colonos 
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o explotada como aparceros, la mayor'a de los campesinos pobres es durante
 

una buena parte (quiz's la mayor) del afio o an todo el aflo, un trabajador
 

rural.
 

Por otra parte, la poblaci6n rural no esta compuesta, como es ob

vio, por los que trabajan la tierra sino tambi'n por todos aquellos que la
 

boran en comercios e industrias destinadas al consumo local, en negocios 

de prestaci6n de servicios tales como el transporte y en las industrias que
 

usan 	materia prima los productos de la agricultura.
 

Dos grupos, de caracter-sticas radicalmente opuestas desde el punto
 

de vista de la movilidad, constituyen los dos sectores del campo mas necesi

tados de protecci6n legal.1 El primero esta constituldo por los trabajadores
 

migratorios y el segundo por los trabajadores-colonos2 afincados permanente

mente (por lo menos mientras convenga al duefio) en las grandes'haciendas por
 

un sistema que los ata al suelo y le impide irse a otra parte.
 

Los trabajadores migratorios que se trasladan a las zonas algodone

ras en el verano, a los ingenios azucareros en epoca de zafra y a los cafeta
 

les en la epoca de la recogida, son los mas urgidos de protecci'n por ser los
 

mas desposeidos e indefensos. Su hacinamiento en campamentos donde duermen
 

las familias en plena promiscuidad es pat'tico. Su traslado en camiones don
 

de tienen que apretujarse unos contra otros, de pie y a la intemperie no pa

rece propio de seres humanos. Su necesidad, ignorancia y timidez los fuerza
 

a aceptar las condiciones de trabajo que se le impongan aunque sean violato

rias de las normas juridicas que rigen la materia laboral.
 

1. 	La descripci6n de los trabajadores rurales es hecha por el autor con base
 

de datos obtenidos en sus visitas a zonas rurales y entrevistas all rea

lizadas a abogados y otros profesionales radicados en dichas localidades.
 

2. 	 En la secci6n siguiente (III.A-2) se describen los problemas de estos co

lonos desde el punto de vista de la tenencia de la tierra.
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Por otra parte, los trabajadores-colonos de las grandes haciendas 

se ven explotados por comisariatos y cantinas que les venden a precios exhor
 

bitantes los articulos de uso o consumo en el hogar. Los duefios de esas ha

ciendas suelen adem's mantener cantinas donde se estimula y se lucra con el
 

vicio del alcoholismo. El credito concedido al trabajador-colono en esas 

tiendas y cantinas o directamente por el duefio o encargado en las fincas me

dianas le impide recibir efectivamente todo el dinero que gana ya que una -

buena parte es retenido para saldar sus adeudos. 
Lo usual es que nunca ter

mine de pagar lo que debe. Nuevas deudas se suman a las anteriores y el tra
 

bajador no puede abandonar la finca mientras no cancele totalmente lo que de
 

be. De hecho se convierte en un "siervo de la gleba" como los que existlan
 

en Europa en la Edad Media bajo el regimen feudal.
 

El C'digo del Trabajo considera como trabajadores deA,.'campo a quie

nes desarrollan sus labores en las faenas agr'colas, industriales, bananeras,
 

azucareras, cafetaleras y ganaderLs 0 forestales a la orden de un patron que
 

bien puede serlo el duefio de la finca o su arrendatario o colono aparcero en
 

3
 
su caso
 

Los derechos de esos trabajadores rurales son por lo general identi
 

cos a los de los trabajadores urbanos con excepci6n de unos pocos derechos 

4
 
especiales a los que antes aludimos.
 

Desgraciadamente es en el campo donde mas se ignoran y violan los
 

derechos laborales concedidos por las leyes vigentes. Los servicios legales
 

gratuitos de las areas rurales dedicarlan a esta materia una gran parte de
 

sus actividades. A medida que esos servicios vayan logrando un incremento en
 

3. Art. 175, C.T.
 
4. Supra, Secci6On I-A-2-iii-b. Verse, adem~s, la nota que sigue.
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la aplicacii6n de las leyes laborales en el campo se ira descubriendo paulati
 

namente la necesidad de mayor n'mero de normas especificas para la protecci6n
 

del trabajador rural ahora reducidas a apenas cuatro art'culos5 de los tres

cientos setenta de que esta compuesto el C6digo del Trabajo.
 

2. Colonos
 

Una forma tipica de tenencia de la tierra en Nicaragua es la de los
 

llainados colonos a quienes los grandes terratenientes ceden en forma "gratui
 

ta'! el uso y explotaci6n de una parcela con el fin de asegurarse el suminis

tro de mano de obra barata durante todo el afto o el cuido de la propiedad.
 

Estos colonos no tienen seguridad alguna en la tenencia de la tierra
 

pues el contrat6 que celebran con el duefio, que puede ser calificado, segu'n
 

las normas del Codigo Civil como "comodato precario", puede,$er terminado en
 

cualquier tiempo por el duefio.
6
 

Este tipo de contrato es muy frecuente. En el afo 1976 se reporta

ron 31,657 casos que equivalen a un 19.3 por ciento del total de tenencias de
 

7

Nicaragua
 

5. Arts. 175 a 177, CT., que permiten el trabajo en las faenas del campo de
 
los menores de 14 afios fuera de las horas de clase y exigen al patr6n:
 

suministrar alimento y habitaci'n, material de curaci6n de picadas de animales
 
ponzonosos y otras enfermedades propias de la region; permitirles la caza y la
 
pesca para su propio uso y en horas de descanso; conceder permiso de transitar
 
por los caminos y veredas de la finca a los trabajadores que en ella vivan; y
 
pagar los salarios en las mismas fincas dende aquellos trabajan. Ademas deter
 
minan quienes deben pagar las indemnizaciones por accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales.
 
6. Arts. 3416 y 3446, C.
 
7. Verse el cuadro que aparece en la pag. I y su fuente. Dentro del grupo
 

de "cedidas" se han incluido algunas tierras cuyo uso se ha cedido gra
tuitamente sin existir una relaci6n laborar entre el propietario y el cesiona
 
rio o comodatario pero son la Infima minorla y a'n en estos casos el favoreci
 
do es frecuentemente un ex-trabajador o su familia.
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Aunque el terratniente cubre su relaci'n con el colono con un manto
 

de paternalismo y se esfuerza por aparecer como protector de 'ste por conceder
 

le credito para sus necesidades mas perentorias y urgentes, tal proteccion se
 

realiza a costa de una total dependencia con respecto al patrono, al que no pa
 

cas veces el colono y sus familiares prestan servicios gratuitos o muy mal re

tribuidos en compensaci6n por el uso de la tierra, no obstante prohibirlo la 
8
 

ley de Reforma Agraria.
 

Los servicios legales a estos colonos deben incluir lo concerniente 

a la tenencia de su parcela pero no limitarse a -Ila. En realidad estos coln 

nos o rancheros no son otra cosa que trabajadores rurales a los cuales deben 

aplicarse las normas del derecho laboral, ignoradas en la relaci6n terratenien 

te-colono. 

El beneficio de gozar gratuitamente de una parcela no suele compensar
 

la perdida de los derechos que, como trabajadores podrian reclamar los colonos
 

al amparo de la legislaci'n vigente, a lo cual deben prestar preferente aten

ci'n los servicios legales gratuitos para los hombres y mujeres del campo.
 

8. Art. 83, L.R.A.
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NICARAGUA: REGIMEN LEGAL DE TENENCIA DE LA TIERRA
 

Afio 1976
 

Forma de EXPLOTACIONES SUPERFICIE
 
Tenencia N'mero Porcentaje Manzanas Porcentaje
 

Con T'tulo 85.212 51.9%
 

Sin T'tulo 6.402 3.9%
 

Arrendada 34.659 21.1%
 

Cedida (Princ.Colonato) 31.657 19.3%
 

Otra Forma 87 0.1%
 

Mixta 6.033 3.7%
 

TOTAL REPUBLICA 	 164.050 100.0%
 

FUENTE:
 

3. 	Titulaci6n de Tierras
 

a. 	Clasificaci6n de las tierras
 

En las tierras rurales de Nicaragua se pueden distinguir, desde
 

el punto de vista jur'dico, cuatro categorlas bien diferenciadas en lo que se
 

refiere a los tftulos que pueden obtenerse sobre ellas: nacionales, ejidales,
 
11
 

I0 
y de 	propiedad privada.
comunales
 

9. 	 Verse la subsiguiente secci6n III-3-c.
 
10. 	 Verse la subsiguiente secci6n III-3-d.
 
11. 	 Esa distinci6n ests muy bien establecida en el Art.. 18ide'la Leyde
 

Reforma Agraria.
 

9 
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Se llaman nacionales- L-ras propiedad del Estado excluyen
 

do las ocupadas por obras de uso general, 12 
como calles y plazas o dedicadas
 

a un servicio p'blico porque aquellas y estas son consideradas bienes publi13
 

Cos .
 Las tierras nacionales se llaman baldfas (palabra que gramaticalmente
 

significa inexplotadas) cuando pertenecen al Estado por tftulo originario, di
 
14
m a n e d a t su o b r e a n~ 


manante de su sobreran:La 
 y se llaman del dominio privado de la Naci6n cuan

do el Estado, despues de haber dispuesto de ellas en alguna epoca anterior, 
-


las readquiere de la persona individual o jur'dica o corporaci6n que ha llega
 

do a ser su dueflo en el 
iltimo eslab6n de una cadena de tftulos (tracto suce

sivo) que supuestamente se remoi:ta al Estado mismo.
 

b. Titulaci6n de las tierras nacionales ocupadas
 

Todas las tierras que no sean ni ejidales, ni de.comunidades in

digenas, ni de corporaciones ni de propiedad privada, se presumen nacionales!4a
 

Quien alegue, pues, el dominio de un inmueble, tiene que probar con tftulos 
-


claros su propiedad, derivada de otros titulos anteriores que supuestamente se
 

remonten al Estado mismo.
 

El dominio de las tierras nacionales es imprescriptible segun la 

Constituci6n vigente15 y las que le precedieron15a Solamente mediante ley dic 

tada por el Congreso de la Republica se puede disponer legalmente de ellas. 16
 

12. Ibid.
 
13. Art. 611, C.
 
14. 
 Este concepto, admitido por la doctrina, esta implicito en el Art. 18, inc.
 

a) parrafo segundo de la Ley de Reforma Agraria.

14a. Id. y Art. 614, C.
 
15. Art. 211, Cn.
 
15a. Art. 243, Cn. 1950; Art. 226, Cn. 1948; Art. 272, Cn. 1939.
 
16. Art. 214, Cn.
 

http:ellas.16


- 88 -

Desgraciadamente infinidad de campesinos est'n asentados en tie

rras que se presumen nacionales por no poder exhibir aquellos t'tulos algunos
 

o por tener t-tulos que no se derivan de otros procedentes del Estado o de 

otros tftulos privados con suficiente antiguedad para desvirtuar la presunci6n
 

de propiedad de aquel. Y, en los titulos de otros muchos campesinos o en los
 

t'tulos de los cuales se derivan, la finca aparece descrita con menor extensi6n
 

de la que realmente abarca, en cuyo caso el exceso o "demas'a" se presume pro

piedad del Estado, salvo que se pruebe otra cosa. 17
 

El. ocupante de tierras nacionales que excedan de cincuenta hecta
 

reas solamente podra obtener tftulo legltimo sobre este exceso mediante com

pra que hagan al I.A.N. Pero usualmente este problema no afectara a los cam

pesinos ms pobres. Los que ocupen tierras que no excedan de cincuenta hecta
 

teas o que esten dispuestos a renunciar al exceso podran supuestamente obtener
 

titulo del IAN pagando solamente la mensura de la tierra y los gastos legales.
 

Los inconvenientes practicos de este procedimiento en la forma que actualmente
 

se tramitan por el IAN son analizados mas adelante18 junto con las artimafias
 

legales que, debido a esos inconvenientes, suelen usar los ocupantes de tierras
 

nacionales para obtener titulos con apariencia de validez, aunque en realidad
 

absolutamente nulos, que les sirven para obtener credito de los bancos y para
 

facilitar la venta de sus propiedades, ya que tienen bastante aceptaci6n.
 

17. El Art. 27, L.R.A., ordena la mensura de estas tierras "para establecer
 
su area verdadera" pero sin que tal medida defina por si sola el derecho
 
de dominio.
 

18. Verse la secci6n III B-2-a.
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c. Tenencia y titulaci6n de tierras ejidales
 

Tierras ejidales son las concedidas por el Estado a las Municipa

lidades las cuales no pueden enajenarlas y sl finicamente arrendarlas. 19
 

Originalmente la propiedad ejidal tuvo el prop6sito de permitir 

la ampliaci'n del casco de los pueblos y ciudades con nuevas areas urbanas, al
 

crecer unos y otros y tambien el goce comunal de tierras por los vecinos que 
-


pqdrian llevar a pastar sus 
caballos y algun que otro animal que poseyeran (bu
 

rros, vacas, ovejas, cabras) y obtener len-a para sus casas. 
Ocasionalmente se
 

hartan tambien cultivos temporales en pequefias parcelas concedidas por per'odos
 

cortos. 
Hoy en dia, en Nicaragua, se han perpetuado los arrendamientos de tie

rras ejidales pues los arrendatarios tienen el derecho de prorrogarlos de 
 afio
 

en afio indefinidamente. 
Ademas suelen ceder esos derechos junto con las mejoras
 

introducidas en tales terrenos e incluso heredarse junto con estas. 
 De este mo
 
do los derechos de arrendamiento sobre tierras ejidales urbanas o r'sticas se 
-

asemejan en la realidad (salvo diferencias de orden casi siempre mas doctrinal
 

que practico) 
a un derecho de dominio 'til sujeto al pago de un canon perpetuo
 

que en este caso es 
la renta convenida.
 

La Ley de Reforma Agraria trata a los poseedores de tierras de -

propiedad municipal (en las cuales cabe comprender las ejidales y las del domi
 

nio privado del Distrito Nacional o de los municipios) de modo similar a 
los
 

precaristas o paracaidistas en tierras de propiedad particular por lo que 
'nica
 

mente se le podra expedir t'tulo a los primeros mediante el procedimiento de
 

mediaci'n entre los propietarios y los poseedores y compra de las tierras por
 

19. Ley Organica del Distrito Nacional y Municipalidades.
 

http:arrendarlas.19
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19ael IAN que la Ley de Reforma Agraria confla a dicho Instituto. De esta 

forma, le son aplicables a estos ocupantes lo que respecto a la expedicion de
 

20
t'tulos y a la facultad concedida al IAN para exigirles que se sometan a la
 

organizaci'n de una colonia agr'cola se expresa en la subsiguiente secci6n de
 

dicada a los precaristas o paracaidistas.20a
 

La Ley de Reforma Agraria, en materia de titulaci6n de estas tie
 

rras se limita a crear un procedinkJnto que resuelve las situaciones conflic

tivas entre poseedores y propietarios (en este caso las corporaciones munici

pales). Sin embargo, ser'a conveniente extender el procedimiento para amparar
 

a los arrendatarios de estas tierras ai'n cuando no exista tal conflicto porque
 

ni el arrendatario se atribuya el dominio de las tierras ni la corporaci6n mu

nicipal niegue'el derecho de aquel. La raz6n es que los fines de la propiedad
 

ejidal se han desvirtuado, como antes se explic6, sobre todo,,en lo que respec

ta a tierras dedicadas al agro o a la ganader'a por lo que debra darse a dichos
 

arrendatarios acceso a la propiedad de las tierras que explotan, mediante el
 

pago de una suma razonable en que se tasen sus tierras.
 

Adema's deberla incluirse en los planes de titulaci'n las propieda
 

des ejidales que no pagan el canon de~arrendamiento por estar amparadas por t!
 

tulos espurios de propiedad. Estos titulos se han fabricado cuando un arrenda
 

tario vendi6 el dominio en lugar de ceder su derecho de arrendamiento y omi

ti6 expresar que las tierras eran ejidales. Naturalmente que esta venta es
 

nula y que el comprador no adquiri6 el dominio. Pero de seguirse el 

tracto sucesivo es posible que al primer comprador sigan otros que 

ignoren el vicio de la adquisici6n de. aquel y merezcan ser 

19a. Art. 30, parr. primero, L.R.A.
 
20. Art. 30, iltimo parr., L.R.A.
 
20a. Verse la secci6n III-A-6.
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protegidos no solamente por su buena fe'sino porque ordinariamente se trata
 

n.
 
de fincas pequefias y medianas que se mantienen en 

explotaci6


d. Tierras de las comunidades indlgenas
 

La titulaci'n de estas tierras produce abundantes 
problemas le
 

En primer lugar por haber sido invadidas continuamente 
por elementos
 

gales. 


Y en segun
ajenos a dichas comunidades, quedando desplazados 

sus miembros. 


con el 
do lugar porque dichas comunidades se van disolviendo 

e integrando 


resto de la poblaci6n al punto de que en la mayor'a 
de los casos tienen exis
 

tencia puramente nominal y jurldica mas que real.
 

Las tierras de estas comunidades son dadas en arrendamiento 
a
 

el maxxi
 
sus miembros y en ocasiones a extrafios, por un per'odo 

de diez afios, 


mo que permite la ley pero renovables por igual 
termino al vencimiento de ca
 

da periodo y de hecho se perpetu'an.
 

Otras veces se despoja a la comunidad de sus tierras 
con tretas,
 

21 
con las que se logra un tftulo que tiene
 ,que ser~n descritas mas adelante 


todas las apariencias de legalidad y validez aunque 
sea realmente falso con
 

lo que es facil encontrar compradores de buena fe 
para esas tierras.
 

La ley de Reforma Agraria dispone que estas comunidades 
se trans 

Para ello debera el IAN levantar un formen en cooperativas agricolas
2 1a 


censo de los propietarios, poseedores y arrendatarios de esas tierras y estu
 

tierras remontandose al -diar los titulos originales de propiedad de esas 


tiempo en que hayan sido expedidos, 
incluso en tiempos de la corona 

espafiola.


21. Infra, secci6n III-B-2-e.
 

21a. Art. 84, L.R.A.
 

22. Art. 85, L.R.A.
 

22 
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Finalmente debera el IAN proceder en una de estas tres formas:
 

i. A los poseedores a titulo de arriendo se les dara la oportu

nidad de comprar las tierras que posean y tengan en explotacion, al contado o
 

23
 a plazos. Esto supone la expedici6n de titulo a favor de los arrendatarios
 

que decidan comprar.
 

ii. A los poseedores que no tengan titulos legftimos se lee de-

mandara para que desocupen las tierras usurpadas.
24
 

iii. A los poseedores de tierras a que se refiere el Art. 8 de la
 

Ley de 3 de junio de 1914 o sus herederos se les expedira el correspondiente '
 

25
 
totulo.
 

Desafortunadamente estos preceptos no han tenido ai'n aplica

cion practica.
 

e. Tierras de propiedad privada de particulares
 

A primera vista las tierras de este grupo deb'an tener muy pocos 

problemas de titulaci6n puesto que en alg'n lugar de su tracto sucesivo o ca

dena de tftulos existe un t'tulo perfecto por el cual el Estado cedi6 a un -

particular esas tierras. Sin embargo, la ignorancia y pobreza de muchos cam

pesinos ha producido innumerables ventas por documento privado y aun orales y 

herencias no tramitadas judicialmente, particiones de hecho y otras muchas tran 

sacciones no autorizadas por notario publico ni inscritas en el Registro de la 

Propiedad. Por consiguiente, aunque los poseedores de esas tierras sean duefios 

segun las normas sustantivas del Derecho Civil, no tienen un documento fehacien 

te que lo pruebe y sea inscribible en el Registro de la Propiedad. 

23. Art. 86, L.R.A.
 
24. Art. 87, L.R.A.
 
25. Art. 88, L.R.A.
 

http:usurpadas.24
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El minifundio es la fuente principal de los problemas de titula

ci6n ya que lo reducido de la finca y su escaso valor cohiben al campesino mi
 

nifundista de obtener los servicios legales que le permitirian titular debida
 

mente sus tierras. La existencia en Nicaragua de unas 49.815 fincas de una 

extensi6n no superior a las veinte manzanas, que representan el 57 por ciento
 

del total de las fincas puede darnos un indice (aunque no el u'nico)26 del ta

mayo aproximado del problema de titulaci6n que seguramente afecta una gran 

proporci6n de esas fincas.
 

La titulaci6n de las fincas minifundistas debe llevarse a cabo con 

cautela. Si por una parte es buen'simo dar tftulo de propiedad al campesino 

que ocupa y explota una finca en concepto de duefio, no debe favorecerse la per 

petuacion del minifundio que necesariamente se consolidar'a con la concesi6n 

del titulo de propiedad si el programa de titulaci6n no se coordina con un pro
 

grama de concentraci6n de los pequefios lotes pertenecientes a un mismo propie

tario y a la ampliaci6n de los demos como el recientemente esbozado por el IAN?7
 

Estas fincas pueden ser tituladas por el IAN mediante el procedi

miento que se explica en la subsiguiente secci6n IV A-3-f y por los propios in
 

teresados mediante las diligencias de titulaci6n supletoria a que se refiere la
 

secci6n IV-A-4.
 

26. 	 Supra, p. 
27. 	 Instituto Agrario-de Nicaragua. El Minifundio en Nicaragua. (IAN,
 

Managua (mimeo) Noviembre 1976) p. 10 y.ll.
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f. Titulaci6n a los adjudicatarios de unidades agr'colas-familiares
 

Hasta ahora hemos venido hablando de titulaci6n de tierras en el 

sentido mas estricto y usual, que es dar t'tulo legltimo a los ocupantes o pa 

seedores que, siendo o alegando ser duefios de acuerdo con los preceptos sus" 

tantivos que rigen la materia, carecen de un documento escrito (tftulo) que 

pruebe su derecho, verdadero o presunto, de forma fehaciente. El unico bene

ficio cierto que reciben del programa de titulaci6n es precisamente ese docu

mento ascrito o tftulo pues ya tienen la'tierra (legitimamente o no). 

En Nicaragua se da un sentido mas amplio a la expresi6n "titula-, 

ci6n de tierras". Significa,al igual que en todas partes, la legalizaci6n de 

las posesiones mediante el otorgamiento de titulos de propiedad, autorizado 

por la Ley de Reforma Agraria en sus art'culos 28 (tierras nacionales) y 30 

(tierras de propiedad particular o municipal). Pero, ademas, incluye la expe

dici6n de t'tulos de propiedad individual ("unidades agr'colas-familiares") 28
 

a los beneficiarios de reparto de tierras a los campesinos que carecen de ella
 

y, aun mas, incluye todo el proceso anterior que culmina con la entrega de di

chos titulos:
 

Titulaci6n. "Es la expresi6n de un proceso agrario que implica
 

en primer termino, la localizaci6n de la tierra, en adquisici6n
 

(donaci6n o compra), deslinde, clasificaci6n del suelo, parcela

ci6n, censo de ocupantes, clasificaci-n de los mismos, otorgamien
 

to del t'tulo a favor de adjudicatario, registro y mantenimiento
 

del mismo,,.29 

28. 	 Art. 51. L.R.A.
 
29. 	 Instituto Agrario de Nicaragua, 12 afios de labor 1964-1976 (IAN, Managua,
 

1977) p. 5.
 

http:mismo,,.29
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E1 proceso de expedici6n de tftulos por el IAN en todo caso es
 

extraordinariamente engorroso y lento, como lo reconoce el propio Instituto:
 

"Desde julio de 1964 hasta diciembre de 1975, el Instituto
 

Agrario ha otorgado un total global de 17.688 ttulos .....
 

(pero) solamente ha entregado 8.254... Entre los factores
 

que han dsmorado la entrega... puede citarse el terremoto
 

de Managua de 1972, en donde el incendio que redujo a ceni
 

zas las oficinas del IAN tambien quem6 muchos miles de t 

tulos que se encontraban listos para entregarse, siendo muy
 
30
 

lenta y problematica la labor de rehacerlos. ,
 

Ademas del incendio de marras, otros factores son el estar el -

IAN atado a los procedimientos notariales y de inscripci6n en el Registro de 

la Propiedad que fueron disefiados para titulaciones individuales y no para 

las masivas. Preocupado por este problema, el Dr. Ricardo Hidalgo Jaen, Jefe 

del Departamento Juridico del IAN redact6 un breve proyecto de ley que autori 

zaria la emisi6n de titulos en documentos privados autenticados por Notario y 

de los que se conservar'a copia(que suplir'a la ausencia de protocolo) en la 

31

Secci6n de Tenencia del IAN. El proyecto no intenta cambios en el proceso
 

32
 
de inscripci6n en el Registro, que serlan necesarios.
 

g. Necesidad de un proyecto dedicado exclusivamente a titulaci6n
 

No obstante ser basico y fundamental para el campesino pobre ni

caraguense el problema de titulaci'n de tierras no recomendamos que el proyec
 

to de servicios legales gratuitos para los pobres del campo intervenga en es

te problema. Las razones para tal abstenci6n son las siguientes. En primer
 

30. 	 Instituto Agrario de Nicaragua Programa Nacional de Titulaci6n (IAN,
 
Managua, 1976) p.4 .
 

31. 	 El Proyecto cambia la reducci6n del ARt. 139, L.R.A.
 
32. 	 Sobre dste y otros aspectos consiltense los comentarios del Dr. Ivan
 

Escobar Fornos, Magistrado de la Corte de Apelaciones de Masaya y es
pecialista en Derecho Registral en carta dirigida al Dr. R.Hidalgo J.
 
en 16 de agosto de 1976.
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lugar, el problema es de una magnitud tal que absorberlael tiempo de todos
 

los abogados de dicho proyecto impidiendoles hacer otra cosa. En segundo lu
 

gar una titulaci6n de tierras eficaz requiere cambios legislativos que deben
 

set previos y necesitan un estudio concienzudo. Y, en tercer lugar, la titu
 

laci6n de tierras es una materia interdisciplinaria e interinstitucional pues,
 

deben colaborar en 'l Abogados especializados en materia agraria, notarial y
 

registral, Ingenieros, expertos en fotogrametr'a, agrimensores, delineadores
 

y otros tecnicos, necesita la colaboraci6n del Ministerio de Agricultura, el
 

IAN, el Catastro y el Registro de'la Propiedad. Para coordinar todo ello ha

rtan falta administradores habiles. Todo esto supone un proyecto aparte.
 

4. Titulacion Supletoria
 

El C6digo Civil de Nicaragua autoriza la promoci&'w>de diligencias ju
 

diciales para proveer de t'tulo inscribible a los propietarios que carecieren
 

de el. 
33 

Desgraciadamente, por la falta de abogados que asesoren y asistan a
 

los campesinos pobres el procedimiento ha sido usado jnicamente por los campt
 

sinos de clase media o ricos para legalizar sus posesiones y no pocas veces 

como un medio de cubrir con un manto de legalidad verdaderas usurpaciones de
 

vastas extensiones de tierras del Estado o despojos de las tierras de humildes
 

campesinos.
 

Pot ese motivo estas diligencias tienen poca simpatia en las clases 

populares. Pero, sin perjuicio de reformas legales que impidan o corrijan e

sos abusos, tales procedimientos pueden set usados eficazmente por los Aboga

dos de los campesinos pobres para titular.tierras que no esten comprendidas 

34 
en los planes de titulacion masiva a que se aludi6 anteriormente. 

33. Arts. 137 a 142, C. ...
 
34. Supra, secci6n III-A-1-g.,
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Estas diligencias tienen varios inconvenientes. Uno de ellos consis 

te en que solamente acreditan la posesi6n o dominio aparente del inmueble, 

sino cuando transcuque no se tendra por consolidado a favor del poseedor
35 


rran diez afios (que es el plazo sefialado en el C6digo Civil para la prescrip
 

ci6n ordinaria)36 sin que conste en el Registro que la posesi'n ha sido inte
 

rrumpida3 7 . Esto cubre el titulo con un manto de duda pues durante esos diez
 

afios 	podra quien se estime duefio del inmueble iniciar su acci6n reinvindica

-dora38 que podr'a ser exitosa. La sentencia que declarara con lugar dicha 


acci6n podr'a ordenar la cancelaci6n en el Registro no solo de la inscripci6n
 

del tftulo supletorio sino de todas las posteriores. El valor en el mercado
 

de un tftulo de esa clase es reducido. Ademas, no abre las puertas al credi
 

asta 	que transcurran los diez afins de la inscripci6n a que to territorial 


antes se aludi6.
 

El otro inconveniente consiste en los gastos legales que ocasione
 

39
 
la citaci6n del Sfndico Municipal y del Representante del Fisco, que pue

den residir en lugares distantes del Juzgado y los de publicaci'n de tres -

edictos en la Gaceta Oficial.40 

35. 	"La informaci6n posesoria... solo demuestra el ejercicio de un derecho...
 

sin haberse probado su legitima adquisici6n, de manera que puede o no ser
 

duefla esa persona y, por lo mismo, esa titulaci6n supletoria ha de quedar pendien
 

que el que la obtuvo sea realmente duefio, o de que otro justifique que
te de 

lo es, y solo con el transcurso del tiempo podra ser tan buena y tan segura co
 

mo la titulaci6n mas completa". Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justi
 

cia de 10 de noviembre de 1932, Considerando IV.
 
36. 	 Arts. 897 y 898, C.
 
37. 	 Sobre interrupci6n de la posesi6n, ve'nse los Arts. 926 a 930, C.
 

38. 	 Art. 615, parr. segundo, C.
 
39. 	 Art. 137, Reglamento del Registro Publico (R.R.P.)
 

40. 	 Art. 138, parr. IV, R.R.P.
 

http:Oficial.40
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Seria recomendable que los servicios legalas gratuitos estudiaran,
 

redactaran y propusieran un proyecto de ley que siguiera el ejemplo de leyes
 

costarricenses en esta materia. Una de ellas redujo a tres afios (antes de 

la 	reforma eran diez como es ahora en Nicaragua) contados a partir de la ins
 

cripcian del t'tulo supletorio en el Registro el plazo para que se consolide
 

41/
el 	dominio a favor del titular. Y la otra autoriz6 a las instituciones -, 

estatales (todos los bancos de Costa Rica lo son) para conceder prestamos a
 

42
los poseedores de inmuebles as' titulados despues de un afio de la inscrip

ci6n, quedando protegidas, si algin tercero reclama con &xito la propiedad 

de esas tierras ya que dicho tercero tendria que asumir los gravamenes cons-, 

42atituldos en garantda de esos prestamos . De esta forma se darla al promoven 

te de las diligencias la seguridad jurldica que busca, en un plazo mucho mas 

corto y se le abrir'an en breve tiempo las puertas del credito hipotecario. 

5. 	Conservaci6n y Restituci6n de la Posesion
 

El derecho a no ser perturbado en la posesi6n esta consagrado en el
 

43
C6digo Civil y protegido por la acci6n(o interdicto) de amparo o conserva

44cion 	de la p-sesion que se ejerce contra el perturbador
 

Un problema frecuente de los campesinos pobres de las zonas rurales
 

apartadas de Nicaragua que pudiera remediarse mediante esa accion de amparo o 

conservaci6n de la posesi6n es la coacci6n que algunos terratenientes ricos 

ejercen sobre ellos para forzarles a vender sus tierras a precios reducidos.-

Uno 	de esos medios, que sirve de ilustraci6n, es el negarles el acceso a los
 

41. 	Ley costarricense No. 3336, de 31 de julio de 1964 que modific6 en el
 
sentido apuntado en el texto principal, la ley de informaciones posesorias
 
No. 139 de 14 de julio de 1941.
 

42. 	En realidad este precepto se apiica idnicamente a la titulaci6n supletoria
 
tramitada ante el Instituto de Tierras y Colonizadi6n (tambi'n puede tra
mitarse judicialmente).
 

42a. 	Ley costarricense de Informaciones Posesorias No.4545 de 20 de marzo de 1970.
 
43. 	 Arts. 1712 n 1714. C.
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caminos ptblicos cuando la finca del campesino pobre no colinda con dichos
 

caminos y, segu'n autoriza el C6digo Civil, tiene que atravesar los predios
 

vecinos. 
Al verse encerrado en su finca, sin posibilidades de acceso a los
 

caminos publicos el campesino humilde as' coaccionado no ve otra alternati
va que aceptar la oferta de compra de su vecino poderoso por m's ventajosa
 

que sea. 
Con este y otros ardides van desapareciendo las propiedades peqge
 

fas y ampliandose los latifundios.
 

Otro abuso frecuente es mover los cercos y apoderarse as' do una
 

porci6n de tierra adyacente al latifundio y despojar as' de ella al campesi
 

no colindante mas humilde. 
El temor i ignorancia de este, que vive alejado
 

de los centros de poblaci6n y se siente abrumado con la aparente influencia
 

y el poder econ6mico de su poderoso vecino produce su inerci,,y resignaci6n
 

a esos abusos. 
No pocas veces su carencia de un documento fehaciente (tftulo)
 

que pruebe su derecho le hace creer que no tiene acci6n para defenderse, en
 

lo que esta equivocado. 
 El C6digo Civil concede acci6n sumaria de restitu

ci6n al poseedor que se ve privado de su posesion45 siempre que la ejerza 
-

dentro del ano siguiente al despojo sin perjuicio de que pueda discutirse el
 
pop r ed a 4 6
 

derecho de propiedad
 

La alfabetizaci6n juridica del campesino pobre haciendole saber sus
 

derechos, y la asistencia legal de Abogados que los defiendan cn esos 
casos,
 

ejerciendo las acciones antes aludidas y den amplia publicidad a los exitos
 

alcanzados en los Juzgados y Cortes respectivas podran contribuir a que desa
 

parezcan estas practicas abusivas.
 

45. Art. 1734, C.
 
46. Arts. 1727, inc.4o. y 1737, C.
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6. 	Precaristas a "Paracaidistas"
 

Muchas tierras de'propiedad particular o municipal han sido invadidas
 

por campesinos sin tierra quienes no pocas veces han estabilizado su posesi6n
 

reteni~ndola por mas de tres afios. 
 Aquellos que rei'nen las condiciones para 

ser 	beneficiarios de la reforma agraria y esten trabajando la tierra que ocu

pan 	son considerados por el IAN como precaristas aptos para recibir los benefi
 

cios u que se refiere el Art'culo 30 de la Ley de Reforma Agraria:
 

"El 	Instituto Agrario procurara legalizar la situaci6n de
 
los poseedores de parcelas de tierras no mayores de cien
 
hectareas que carezcan de tftulo de dominio... entrando en
 
arreglos con los propietarios para la compra por el Insti
tuto de esos terrenos... con objeto de extenderles luego 
-
gratuitamente a dichos poseedores el tftulo de dominio res 
pectivo". 

No se trata de un derecho como s' lo es el reconocido a los agricu.l

tores o ganaderos fincados en tierras nacionales47 . La ley Idspone que el 

Instituto "procure" o trate de legalizar la situaci6n de estos precaristas pe 

ro sin que 'stos puedan exig'rselo. En lo demos la ley favorece al precaris

ta m~s ai'n que al ocupante de tierras nacionales. A este se le traspasaran a 

titulo gratuito las tierras que ocupe hasta un 	maximo de 50 hectareas (el -48 
exceso debe pagarlas) . Al precarista se le traspasar'n a t'tulo gratuito -

las parcelas que est'n noseyendo hasta un miximawde cien hectareas. Al ocu
 

pante de tierras nacionales se le exige que efectivamente las tenga cultivadas
 

o sometidas a explotaci6n agropecuaria. Al precarista no, aunque el IAN en
 

la pr'ctica as' lo requiere. 
Por Io demos es el IAN el que exige al precarista
 

los tres afjos de posesion y los requisitos exigidos a los adjudicatarios de uni
 

dades agr'colas-familiares.5 1
 

47. Art. 28, L.R.A. 
 -

48. Art. 28, L.R.A.
 
49. Art. 30, L.R.A.
 
50. Art. 28, L.R.A.
 
51. 	 Instituto Agrario de Nicaragua, 12 afios de labor 1964-1976
 

12
(IAN, Managua, 1977) p. .
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En la realidad practica no obstante no exigirlo la ley el IAN da 

"atenci6n prioritaria" a estos problemas "pues de su soluci6n dependen la 

paz del agro nicaraguense y el "bienestar del campesinado" 

La magnitud del problema del precarismo se refleja en las cifras
 

de los que acuden a solicitan la protecci6n del IAN: 28,995 en el per'odo
 

comprendido de 1964 a 1976. 
 Sin embargo, los casos solucionados son relati
 

vamente pocos aunque se ha podido estabilizar, sin resolverla definitivamen
 

53te, 	la situaci6n de 3.429.
 

Los Abogados de los campesinos pobres podroan ayudarlos a presentar
 

sus casos al IAN aunque, repetimos, no existe acci6n legal alguna que aque

llos puedan ejercer.
 

7. 	Credito Agricola
 

Los propietarios rurales que tienen titulaci6n perfecta tienen acce
 

so a crOditos a largo plazo usualmente destinados a obras y mejoras de caroc 

ter permanente y en las cuales se exilge la garant'a hipotecaria. Pero a'a 

sin tener el dominio pleno sobre la finca (por ejemplo el caso de los arren

datarios) o a'n sin tener titulo perfecto pueden los agricultores que esten
 

en posesi6n de tierras que exploten obtener credito agrario propiamente dicho,
 

por plazos que no excedan de cinco aios, con garantia de animales y sus pro

ductos, moquinas, arados, herramientas y demos utensilios destinados al tra

bajo agricola o ganadero, semillas, semen~eras o plantaciones, maderas en pie
 

o cortadas y las cosechas o frutos ya recogidos o futuros.54 En caso de pigno
 

rarse cosechas el limite mfximo en que.deben dar fruto o poder recogerse la
 

52. Id.
 
53. Id., p. 13
 
54. Verse la Ley de Prenda Agraria o Industrial de 6 de agosto de 1937 la
 
cual fue modificada por el Decreto de 4 de abril de 1960. 
La Ley de Reforma
 
Agraria se refiere a aqu~lla en su Art. 125 llamandola con un nombre distinto:
 
"Ley de Credito Rural".
 

http:futuros.54
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cosecha;es de 18 meses, lo que, logicamente limita igualmente el cr-dito que
 

sobre ellas se conceda. 
En la practica suele exigirse tambien coma 
garantia
 

adicional, la firma de dos o mas personas solventes como fiadores solidarios.
 

El problema fundamental del credito rural es la falta de supervisi6n
 
adecuada sobre su inversi6n. 
El importe del credito se entrega en efectivo 

aunque ordinariamente en varios plazos. Aunque hay inspectores que la vigilan
 
son relativamente pocos. Al malgastarse el dinero recibido se produce un nG
mero crecido de acciones judiciales de los Bancos para la recuperaci6n del 

crdito (no han dicho que aproximadamente el 20 por ciento de los deudores no
 
cumple). 
 Aqu' pudieran ayudar los Abogados de los campesinos pobres cuando 
-
los deudores no pueden pagar Abogado y haya razones legales y morales para su
 

defensa.
 

El Instituto de Bienestar Campesino (INVIERNO)55 
esta ejecutando un
 

programa de Credito Agropecuario Integral que financfa a los productores cuyo
 

ingreso neto familiar anual por persona sea inferior al ingreso per capita
 

de la naci6n y cubre tanto las actividades de la explotaci6n como una parti

da mInima para el mantenimiento de la familia.56
 

Se rumora que hay numerosos incumplimientos de parte de los deudores
 

lo cual no significa un fracaso del Programa, que se justifica plenamente en.
 
el progreso econ6mico logrado po'r otros muchos que estan aprovechando bien el
 

financiamiento concedido.
 

55. 
 Este Instituto, que tiene el caracter de instituci6n aut6noma fue creado
 
por el Decreto Legislativo No. 20, de 5 de mayo de 1975.
56. 
 Instituto de Bienestar Campesino (INVIERNO), Filosofla, Politicay 
Programas
(Managua, Nic. Sept. 1976) p. 21.
 

http:familia.56
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Precisamente una labor que deblan realizar los servicios legales gra
 

tuitos para los pobres del campo es asesorarlos en sus peticiones de credito
 

-a los Bancos y hacer gestiones con sus funcionarios y Juntas Directivas que 


los muevan a abrir creditos a los agricultores de posici6n econ6mica ma's modes
 

ta'ya que hastaahora prefieren prestar unicamente a los agricultores mas sol
 

ventes y, asimismo, propiciar medidas legales que liberalicen las exigentes 

normas del Banco Nacional de Nicaragua al que la ley de su creaci6n encarga 

emitir reglamentos que rijan el otorgamiento del credito rural.
56a
 

8. Arrendatarios y Aparceros
 

No existen leyes especificas que protejan a los arrendatarios rurales
 

y aparceros salvo una disposici6n de la Ley de Reforma Agraria que prohibe las
 

prestaciones personales gratuitas y el pago en trabajo del arrendatario de la
 

57
 

tierra disposici6n que de hecho se incumple 
frecuentemente.


La propia Ley de Reforma Agraria dispone que el IANI'teglamente las es
 

tipulaciones de los contratos de arrendamiento y aparcer'a regulando los cano

nes de arrendamiento de tierras y los porcentajes de la aparcer'a de acuerdo 

con las caracter'sticas especiales de la regi6n y las de la finca respectiva y
 

57
a
 
declare la nulidad de los contratos que no 

se ajusten a esas disposiciones.


Por desgracia el IAN no ha hecho uso de esas facultades en los catorce afios que
 

58
 

lleva de promulgada dicha Ley de 
Reforma Agraria.
 

56a. Art. 47, Ley Org-nica del Banco Nacional de Nicaragua, de 7 de marzo de 1970.
 

57. Art. 83, L. R. A.
 
57a. Art. 82, L. R. A.
 
58. Se ha alegado como excusa, que tal reglamentaci6n serla nula por violar el
 

Art. 65 de la Constituci6n que, segun el Art. 332 de la misma Constituci
6 n pre

valecer'a sobre cualquier ley o reglamento en contrario.Dicho Art.65 establece la libel
 

tad irrestricta de contrataci6n. Pero debe tenerse en cuenta que el mismo Art.65
 

autoriza restricciones a esa libertad en casos de interns general o nacional. La
 

propia Constituci6n autoriza al Congreso a restringir esa libertad con leyes de in

quilinato aplicables en el sector urbano. Nada impedir'a hacer lo mismo respecto
 

a las fincas ri'sticas. Lo que s', a nuestro juicio, arrojar-a dudas sobre la va

lidez de dicha reglamentaci6n serla que esta constituir'a una verdadera legisla

ci6n, que no puede ser dictada m's que por el Poder Legislativo y, en caso de e

mergencia o necesidad pi'blica, por el Poder Ejecutivo (Presidente y Consejo de
 

Ministro). Arts.127, 148 inc.1,5,6 y 7 y 179 de la Constituci6 n. Verse tambien
 

el documento del MAG Anglisis del marco legal para determinar las posibilidades
 

de tomar medidas transitorias de regulaci6n del alquiler de la tierra que figura
 

como anexo al documento "Posici6n del MAG en relaci6n a las medidas transitorias
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Seria deseable que los Abogados de los campesinos-pobres promuevan
 

legislaci6n relativa a'estos contratos o insten al IAN a que dicte los regla
 

mentos pertinentes. Son los arrendatarios y aparceros los que tienen la for
 

ma mas debil de tenencia de la tierra en Nicaragua, los m's desprovistos de
 

protecci6n y los m'as necesitados de ella.
 

Esa legislaci6n debra; respecto al arriendo:
 

a) Limitar el canon del arrendamiento a un porcentaje del valor de
 

las tierras respectivas tomando en cuenta el declarado a los efectos del im

puesto.
 

b) Establecer un minimo de tiempo para los contratos de arrendamien
 

to de modo que 46 estabilidad en la explotaci6n de la tierra al arrendatario.
 

Por desgracia los arrendamientos a campesinos pobres suelen limitarse en Nica

ragua al perlodo de una o dos cosechas y generalmente no exceden del afio. Es
 

to priva al arrendatario de est'mulo para realizar mejoras en la finca y Io 
-

coloca a merced del arrendador que en cualquier momento puede privarlo de 
 la
 

tierra con solo no prorrogarle el contrato. Naturalmente esta indefensi6n ha
 

ce que el arrendatario acepte las condiciones y 6rdenes del arrendador a quien
 

esta totalmente subordinado en lugar de ser, como debia, un agricultor indepen
 

diente.
 

c) Reconocer el derecho del arrendatario al pago de las mejoras que
 

realige en la finca arrendada.
 

No obstante, creemos que el estudio que se haga sobre esta materia
 

debe tener muy en cuenta el documento del MAG citado en la nota 58.
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Respecto a la aparcer'a la ley debra exigir al aparcerista que con

tribuya a los gastos de la siembra, fumigaci6n, fertilizaci6n y manutenci6n
 

del aparcero que son asumidos unicamente por el aparcero junto con los ries

gos de perdida total de su inversi6n y trabajo.
 

El Codigo Civil dedica al arrendamiento en general y al arrendamien
 

to de inmuebles 152 art'culos incluyendo 14 art'culos referentes al arrenda

miento de predios r'sticos y 18 art'culos a la aparcer'a. Pero sus disposi

ciones son generalmente supletorias de la voluntad de los contratantes que 

pueden acordar reglas distintas a las establecidas en el articulado del C6di
 

go. Ademas no tratan de defender al arrendatario y aparcero como contratan-"
 

tes ma's debiles pues el C6digo Civil parte de la presunci6n de que los contra
 

tantes estan situados en igual plano para negociar libremente y exigir cada
 

cual lo que convenga a sus intereses. 	 ,.41
 

No 	obstante, habla muchos casos en que el arrendamiento o la aparcer'a
 

hayan sido hechos en forma oral o por escrito en contratos muy breves lo que
 

dar'a oportunidad a la aplicacian de las normas del C6digo Civil antes citadas.
 

9. 	Otros Derechos Concedidos por la Ley de Reforma Agraria
 

Ademas de los antes apuntados, dicha ley reconoce los siguientes de

rechos:
 

a) Derecho a que no sean afectadas las propiedades pequefias o media
 

(que no excedan de 500 hectareas de primera clase o sus equivalentes en nas 


otras clases ma's la reserva forestal respectiva) a los fines de la Reforma A

graria, es decir, a ser excluidas de los procedimientos expropiatorios que au
 

a

toriza dicha Ley.

58


58a. Art. 21, inc. e),'primer parrafo, L.R.A.
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b. Derecho del propietario expropiado a sefialar las tierras que se.
 
59
 

reserve . Este derecho no recaera jamas en campesinos pobres.
 

c. Derecho a exigir que el IAN promueva la formaci6n de colonias 

hort~colas, lecheras, avlcolas y similares en las proximidades de los centros 

de poblaci6n y a que impulse en las regiones mas alejadas la organizaci6n de 

colonias extensivas para producci6n agricola, lechera o ganadera, a todo lo 

cual viene obligado.60 

d. Derecho a exigir que el IAN organice,en la medida de lo posible,
 

en las colonias individuales, cooperativas para el mayor aprovechamiento de
 
61
 

los factores que intervienen en la producci'n, distribuci6n y consumo.
 

e. Derecho de los trabajadores de un area cercana a centros de.pro

ducci6n extensiva a exigir que el IAN organice colonia de economfa auxiliar en
 

62
 
esas zonas y a ser radicados en esas colonias con sus familias.
 

f. Derecho de las personas que reunan ciertos requisitos basicos a
 

que se les adjudiquen parcelas de tierra, denominadas por la ley "unidades
 

agricolas-familiares".63
 

g. Derecho a exigir que se respete el orden sefialado en la ley para 

la adjudicaci6n de las unidades agr'colas-familiares,64 que se realice el con 

curso de selecci6n dispuesto en la ley y se respeten las reglas sefialadas en 

65 
esta para dicho concurso.
 

59. Art. 21, inc. e,Gltimo parrafo, L.R.A.
 
60. Art. 46, L.R.A.
 
61. Art. 47, L.R.A.
 
62. Art. 49 L.RqA.
 
63. Art. 51, L.R.A., donde tambien se sejialan esos requisitos
 
64. Art. 52, L.R.A.
 
65. Art. 53, L.R.A.
 

http:agricolas-familiares".63
http:obligado.60
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h. Derecho a exigir que se ofrezca p6blicamente el saldo de las uni
 

dades agricolas no adjudicadas ni reservadas y a que se haga una selecci6n en
 

tre quienes la soliciten, reunan los requisitos basicos sefialados en 
la ley y
 

tengan preferencia legal a fin de adjudicarles dichas unidades sobrantes.
66
 

i. Derecho a exigir que se notifiquen las adjudicaciones a los bene
 

ficiarios y a que, si 'stos no se presentan a suscribir los contratos 
respec

tivos se deje sin efecto la adjudicaci6n y sehaga otra en favor 
del solicitan
 

67
 
te que le siga en orden de merito.
 

j. Derecho de los adjudicatarios a las ventajas y beneficios que les 

68
 
corresponden y aparecen especificados en la ley.
 

k. Derecho de los adjudicatarios a exigir que el IAN celebre con ca
 

da uno de ellos un contrato de usufructo y promesa de venta en 
el que sean in
 

corporados todos los derechos de 
aquellos,que sefala la ley.

6 9
 

1. Derecho de los adjudicatarios a que el precio de las unidades 


agricolas familiares se determine conforme a las reglas que sefiala la ley.
70
 

11. Derecho de los adjudicatarios a que las amortizaciones del precio
 

que debe pagar se paguen por semestres o anualidades y a que venzan en las epa
 

71
 

cas de mayores ingresos de 
aquellos.


m. Derecho de los adjudicatarios a que'el titulo definitivo de domi
 

nio se otorgue en su favor cuando se cumplan las condiciones sefialadas en 
la
 

72
 
ley.
 

66. Art. 56, L.R.A.
 
67. Art. 57, L.R.A.
 
68. Art.58, L.R.A.
 
69. Art. 61, L.R.A.
 
70. Art. 62, L.R.A.
 
71. Art. 63, L.R.A.
 
17n A-. C 3 I D.A 

http:sobrantes.66
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n. Derecho de la sucesi6n del adjudicatario al importe de la liqul
 

daci6n que debera practicarse en el caso de no haberse otorgado aun el titu

lo de dominio en favor del causantey se esta en alguno de los casos sefiala

dos en la ley en que debe practicarse esa liquidaci6n y a que se adjudique 

por sorteo entre los interesados con derecho a participar en el mismo.i 3
 

n. Derecho del adjudicatario a la inembargabilidad e inejecutabili
 

dad de las tierras que le fueron adjudicadas por el IAN.74
 

o. Derecho del adjudicatario y sus herederos en ciertos casos, a la
 

devoluci6n de las sumas amortizadas y al pago de las mejoras autorizadas menos,
 

en 75
este Gltimo caso, el importe de lo que se adeudare al IAN y a que se les
 

conceda audiencia para el justiprecio de las mejoras. 76
 

p. Derecho de los adjudicatarios a la exenci6n de toda carga publi

ca y de que los terrenos adjudicados sean considerados patrimonio familiar ru
 

ral y a que se le apliquen las disposiciones de la ley de asignaciones forzo

77
 zas testamentarias.
 

q. Derechos del arrendatari0 y aparcero reconocidos en la ley y los
 

reglamentos que de ella se dicten y a que no se le exijanprestaciones perso

nales o el pago de la renta en trabajo.78
 

r. Derecho de los pequefios agricultores a que se le den en arriendo
 

ciertas tierras.7
 

73. Art. 72, L.R.A.
 
74. Art. 74, L.R.A.
 
75. Art' 76, L.R.A.
 
76. Art. 77, L.R.A.
 
77. Arts. 82 y 83, L.R.A.
 
78. Art. 82, parrafo segundo, L.R.A.
 
79. Art. 97, L.R.A.
 

http:trabajo.78
http:mismo.i3
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rr. Derecho de los peguefios propietarios rurales a que el IAN les
 

declare'constitudas sustierras en patrimonios familiares rurales.,80
 

s, Derecho de los campesinos a que el IAN les apruebe la consti

tuci6n de cooperativas agricolas que constituyan.8
 

t. Derecho de toda nueva agrupaci6n de poblaci6n rural a que se 

le construye una escuela; de los poblados y caserlos ya existentes a que 

se incremente la construcci6n de escuelas y derecho de los familiares y 


trabajadores que en numero no menor de quince vivan en una hacienda en que
 

no exista escuela cercana,a: 1) que se les construya una escuela bajo la
 

direcci6n del Instituto Nicaraguense de la Vivienda con los materiales que
 

existan en la hacienda y 2) a que el duefio aporte gratuitamente esos ma

teriales y la parcela en que se edifique la escuela.8 2
 

La mayor parte da los derechos enumerados en los p'rrafos "a" a
 

"t" que preceden no han sido reconocidos o ejercitados debido a que el IAN
 

ha concentrado sus esfuerzos en los programas de titulaci6n (aunque con las
 

limitaciones antes apuntadas) de precarismo y de colonizaci6n y a no exis

tir quienes los reclamen por ignorancia de los campesinos pobres a quienes
 

esos derechos benefician y, sobre todo por falta de Abogados que reclamen
 

esos derechos.
 

Una campafia de alfabetizaci6n juridica entre los campesinos pobres
 

es absolutamente necesaria para que esos derechos signifiquen algo en laes
 

fera de la realidad. Concientizar al campesino de'los derechos que le corres
 

ponden es la primera labor a realizar. El agrupar a esos campesinos con los
 

80. Art. 97, L.R.A.
 
81. Art. 111, L.R.A.
 
82. Arts. 116 y 121, L.R.A.
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demis vecinos de caserlos de zonas rurales en asociaciones comunitarias rura
 

les debia ser el pr6ximo paso. Dichas asociaciones servirlan para cooperar
 

con los Abogados del campesino pobre en la divulgaci6n y defensa de sus 
dere
 

de

chos y "la ejecuci6n y operaci6n de actividades que promuevan el. proceso 


desarrollo social, cultural y econ6mico de la localidad". 
83 

Y, coincidiendo
 

con las actividades anteriores, dichos abogados deben reclamar los 
derechos
 

antes apuntados y estudiar y sugerir los medios para hacerlos efectivos.
 

B. PROTECCION DE ESTOS DERECHOS
 

1. Derechos Laborales (Trabajadores y Colonos).
 

Pard la protecci6n y defensa de los derechos de esta clase vincula

-

dos a los trabajadores rurales y colonqs solamente existen los 

Inspectores 


Municipales del Trabajo y sussuperiores los Inspectores Departamentales 
y el
 

Hay Inspectores Municipales en
Inspector General del Trabajo. 


Municipios de la Republica. Dichos inspectores radican en las cabeceras mu-


La enor
 
nicipales respectivas y tienen que abarcar el area urbana 

y la rural. 


mes distancias que tendrian que recorrer y la falta de 
facilidades de trans

n de las areas
 
porte limitan extraordinariamente sus posibilidades de 

inspecci6


De hecho, en lo rural, se limitan a investigar las infracciones 
de
 

rurales. 


leyes laborales que se les denuncien, en la medida de sus limitadas posibili

Adem's los deberes de su cargo lo obligan a la mayor objetividad 
e,


dades. 


imparcialidad.
 

Verse el proyecto de ley redactado por el Dr. 
German Sanchez, del Depar

83. 	
tamento Jurldico de INVIERNO, creando este tipo 

de asociaciones. Llama

n de que estas no son propiamente las organizaciones 
campesinas
 

mos la atenci6


cuyo fin primordial es impulsar el proceso de reforma 
agraria pero podr'an ser
 

vir a los fines apuntados en el texto.
 



Los grandes finqueros cuentan, por otra parte con magnificos Abogados
 

y gran influencia y los infelices trabajadores rurales, que no yen como una -

muy ocasional visita del Inspector Local de Trabajo pueda cambiar permanente

mente las estructuras que lo oprimen, no prestan, por falta de fe o por temor,
 

mayor cooperacion a aquellos. Por Uiltimo, harfa falta una mas r'gida y fre

cuente inspecci6n de los Inspectores locales para asegurar su probidad y dili

gencia en el desempefio de sus funcianes.
 

Respecto a los Abogados de los Trabajadores del Ministerio del Traba

jo cabe repetir aquf que no existen en once de los diez y sels departamentos'

de la Repu'blica, que otros cuatro departamentos tienen un solo Abogado del Tra 

bajador (o m~s bien, valga la frase, medio abogado porque trabajan medio d'a) 

y que solo dos departamentos tienen dos Abogados de los ante.mencionados (o 

mejor, uno por departamento si se tiene en cuenta que tambien trabajan medio dl
 

En los lugares donde existen,los trabajadores del area urbana ocupan casi toda
 

la atenci6n de dichos Abogados. Todo esto, sumado a las deficiencias en el tra
 

84
bajo de estos que se apuntaron en otro lugar de este trabajo hace que, prac
 

ticamente los trabajadores del area rural, salvo casos rar'simos, esten despro

vistos de todo asesoramiento y defensa legal de sus derechos como tales.
 

En cuanto a las demasAutoridades del Trabajo damos aqui por reprodu

85
cido lo que se expreso en el Capitulo II.,
 

84. Supra, secci6n II-B-2-b.
 
85. Supra, secci6n II-B-2-a.
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2. 	Titulacion de Tierras y T-tulos Supletorios
 

El IAN es el fnico organismo con facultades para titular tierras, con
 

excepci6n de la titulaci6n supletoria, confiada a los Juzgados de lo Civil.
 

a. 	Nacionales
 

Los ocupantes de tierras nacionales pueden acudir, al IAN, come
86.. 	 
..
 

antes se dijo, 
 para obtener ttulo gratuito hasta 50 hectares y oneros, me-,
 

diante compra, del exceso "si estuviese racionalmente cultivado o explotado".87
 

Sin embargo, este procedimiento legal tiene en la practica numerosos inconve-

nientes que ahuyentan a la mayor parte de los campesinos a quienes pudiera be

neficiar. 
El primero de ellos consiste enque, en lugar de exped'irsele el ti

tule de inmediato, se le fuerza a suscribir con el IAN un contrato de arrenda

miento con opci6n de compra. En dicho contrato el precio que debe pagar par la
 

tierra, que es el costo de la medici6n mas el precio fijado par tasaci6n de ex

pertos en cuanto al exceso de cincuenta hectareas, se hace representar por tres
 

o mas anualidades de renta, quedando obligado el IAN a traspasar el dominio al
 

arrendatario si cumple con su pago puntual. 
Esto significa que el poseedor que
 

se 	tiene y es tenido par sus vecinos, como propietario tiene que rebajar su ca

tegor'a y pasar a ser un mero arrendatario. El poseedor teme, ademas, ser desa
 

lojado par el IAN si no puede cumplir puntualmente con su obligaci6n del pago
 

de 	la renta-precio. 
Y en ma's de una ocasi6n ha ocurrido que, despues de com

pletarse su pago el IAN ha confesado que no puede trasmitir la propiedad al 
-

titulante porque el Estado a'n no ha traspasado su dominie al IAN y aquel se 

ha visto obligado a esperar casi dos afios mas a que el IAN adquiera la propie

dad de la tierra para entonces traspasarla al titulante-arrendatario-comprador. 

Es decir, existe el peligro de comprar-y pagar al IAN tierras que no le perte

necen. 

86. Supra, secci6n IV-A-3-b.
 
87. Art. 28, L.R.A.
 

http:explotado".87


Otro grave inconveniente son los costos de esta titulacion que
 

debe pagar el poseedor. Ellos incluyen la mensura del terreno por la que se
 

suele cargar diez c6rdobas por manzana, mas el precio de la tierra en exceso
 

de cincuenta hectareas, mas los gastos legales (notariales y de inscripci6n
 

en el Registro, que se cobra muy por encima de lo que autoriza el Arancel).-


Otros gastos son los ocasionados por numerosos viajes y gastos de estancia en
 

Managua en que es necesario incurrir por varias razones. Una, que las DelegA 

ciones locales del IAN tienen facultades muy limitadas que no incluyen las re 

ferentes a la titulaci6n, que estan reservadas a la Oficina Central en Mana

gua. Otra, que los Abogados del IAN y los Notarios que autorizan las escritu 

rad estgn en Managua, donde tambien se conservan (en el IAN y el Catastro) to 

dos los datos referentes a la mensura. "Si los interesados no gestionan per

sonalmente la titulaci6n esta duerme el suefio de los justos"'-fde una de las 

varias expresiones sobre la misma idea que olmos de Abogados de pueblos aleja 

dos de la capital. Todo esto supone que solamente los campesinos mas ricos y 

sofisticados o mns influyentes son los que pueden afrontar esos gastos y tene 

la posibilidad de hacer las gestiones requeridas para lograr la emisi6n de suf
 

ttulos.
 

Otro 	inconveniente practico de la titulaci6n de tierras naciona

les ocupadas es que los poseedores son reacios a aceptar las limitaciones que
 

el IAN les impone en el t~tulo, id'nticas a las de los beneficiarios de los
 

programas de reparto de tierras o "adjudicatarios de unidades agrcolas fami

liares" ,88 que se insertan en todos los titulos de propiedad que otorgue el
 

Instituto, a saber:
 

88. 	 Este es el lenguaje usado por la L.R.A., entre otros lugares, en la
 

Secci6n Primera.d su Cap'tulo V.
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a) ?Prohibici6n de fraccionar la propiedad salvo que el Institu
 

to lo autorice, por razones de orden tecnico o de interns general.
 

b) 
Prohibici6n de enajenar el dominio sin autorizaci6n del Is

tituto, el que no podra negarla cuando el nuevo adquirente propuesto llene

los requisitos sefalados en la Ley de Reforma Agraria para ser adjudicatario
 

de unidades agricolas-familiares.
 

c) Clausula resolutoria por el incumplimiento de las disposicio
 

nesde la Ley de Reforma Agraria, sus reglamentos o el contrato de compra yen
 
..89
 

ta con opcion.
 

Por Uiltimo, los t'tulos del IAN tienen el inconveniente pra'ctico
 

de no ser aceptados por los Bancos para la concesi6n de credito a sus tenedo

res quizas debido a ignorancia del personal de las sucprsales).ocales o a las
 

limitaciones y restricciones antes expresadas.
 

b. Ejidales, del Dominio Privado del Distrito Central o los
 

Municipios o de Particulares
 

Respecto a la titulaci6n de tierras ejidales o del dominio priva
 

do del Distrito Nacional o los Municipios y de tierras de particulares ocupa

das por precaristas son validas las observaciones hechas en la secci6n que 
-

precede respecto a las nacionales, con modalidades especlficas. En primer lu
 

gar, que ninguno de los ocupantes de aquellas tiene derecho a exigir que el 
-

IAN lea expida titulo de dominio90 
pues este no tiene el control de dichas tie
 

rras, ni lo tiene el Estado, que, por tanto no puede traspassrselas. Ademas,
 

89. Art. 69, L.R.A.
 
90. Art. 30, parr. primero, L.R.A.
 



la.Ley de Reforma Agraria solamente obliga al IAN a,"procurar"la legalizaci6n
 

dela situaci6n de aquellos.991 Y, en segundo, que, en caso de'expedirse t'tu
 

los a los ocupantes de las tierras Antes aludidas no mayores de cien hectareas
 

serlan gratuitos porque hasta la medida del terreno se carga al propietario,
 

que puede afiadirla al costo del terreno, que pagar'a el IAN en bonos o a plazos
 

en dinero efectivo.
92
 

c. De Comunidades 3rndlgenas
 

La titulaci6n a los poseedores a t~tulo de arriendo de estas tie

rras corresponde al IAN, que debe seguir el procedimiento descrito en este pro
 

pio capitulo.93 Dichos poseedores tendran que pagar el precio que se fije a
 

esas tierras poT el procedimiento de peritaje establecido en la L.R.A. que se
 

entregara a la comunidad o a la cooperativa en que aquella se transforma.94
 

El IAN no ha realizado tarea alguna en esta materia ni tampoco ha
 

demandado a los poseedores de esas tierras que no tienen t'tulo legltimo, ni
 

usado por tanto, la representaci6n de las comunidades indigenas que le concede,
 

a los efectos de los juicios que debe promover con ese fin, la L.R.A.95
 

Los Servicios Legales gratuitos para el campesino pobre pudieran
 

cooperar con el IAN para hacer posible que Sste cumpla con esas obligaciones.
 

91, Id.
 
92. Id., parr. cuarto, L.R.A.
 
93. Secci6n IV-A-3-d.
 
94. Art. 86, L.R.A.
 
95. Art. 87, L.R.A.
 

http:L.R.A.95
http:transforma.94
http:capitulo.93
http:efectivo.92
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d. A los adjudicatarios de unidades agrfcolas familiares
 

Respecto a los ocupantes de terrenos nacionales que carecen de
 

tftulo el IAN procede a instancias de parte y no de oficio. En la distribu
 

ci6n de tierras y otorgamiento de titulos a los beneficiarios de repartos de
 

tierras en unidades agricolas familiares el IAN procede de oficio96 pero las
 

personas interesadas deben solicitar ser incluidas entre los beneficiarios.y
 

probar que re'nen las condiciones para serlo. En estos aspectos los Servi

cios Legales gratuitos para los campesinos pobres pudieran auxiliarlos de mo
 

do que se asegure el cumplimiento de los preceptos de la Ley de Reforma Agra
 

ria y no influyan en la selecci6n de adjudicatarios el favoritismo, la discr'
 

minacion u otros factores que no sean los enumerados en la ley.
 

e. T'tulos espurios creados para evitar las-dificulkades e
 

inconvenientes de la titulaci6n leg'tima
 

En vista de las dificultades e inconvenientes de los procedimien
 

tos legitimos de titulaci6n descritos en las secciones precedentes y, ante la
 

necesidad de titular sus fincas, los poseedores de tierras nacionales, ejida

les y de comunidades indlgenas recurren frecuentemente a un subterfugio. Este
 

consiste en simular una deuda entre el titulante como acreedor y otra persona
 

de su confianza como deudor o entre una persona que desea comprar la tierra,
 

como acreedor y el poseedor de la tierra como deudor. El supuesto acreedor
 

demanda entonces al supuesto deudor, que se allana a la demanda o no se opone
 

a ella y sefiala como bien suyo embargable la finca que se pretende titular por
 

este medio, sobre la cual se sigue el procedimiento de apremio,' Finalmente
 

el Juez, en representaci6n del"deudor" otorga escritura de venta judicial en
 

96. Arts. 51 a 57, L. R. A.
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favor'del "acreedor"demandante. La intervencion del Juez y del Notario dan
 

una apariencia de legalidad al titulo, que se refuerza si, como es frecuente,
 

logra inscribirse en el Registro de la Propiedad no obstante su nulidad. De

safortunadamente estos titulos espurios tienen en la practica mayor aceptacion
 

que los del IAN y logran el credito bancario que se niega a los otorgados por
 

dicho Instituto. Lo anterior es un argumento mis en favor de un vasto progra

ma de titulaci6n de tierras que debe ser ajeno al de Servicios Legales gratui

tos por las-razones apuntadas mas arriba.
 

f. Titulos supletorios 

La titulaci6n supletoria no se emite sino a instancias de los in
 

teresados quepuedan pagar un Abogado que se encargue de promover el procedi

miento y seguirlo hasta su total terminacion, los gastos de,.citaciones, de pu
 

blicaci6n de tres edictos en La Gaceta y de inscripci6n en el Registro.
9 8
 

No existe, pues, quien ayude a los campesinos pobres en esta ma

teria, que pudiera ser una de las tareas de los Servicios Legales gratuitos.
 

3. Conservaci6n y Restituci6n de la Posesi6n; Precarismo
 

Tampoco existe servicios gubernamentales de asistencia legal al cam

pesino pobre eb los problemas legales originados por perturbaciones en la po

sesio6n o desalojos totales o parciales que pudieran remediarse con los proce

dimientos sumarios establecidos en el C'digo Civil para la conservaci6n y la
 

97. Supra, secci6n JII-A-3-g.
 
98. Sobre sus otros inconvenientes verse la secci6n III-A-4.
 

http:Registro.98
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restitucion de la posesi6n. Sin embargo, en el casorde precaristas o "para-i.
 

caldistas" el IAN interviene en la forma y con las limitaciones que antes se ex
 

plic6.Estimamos que laaistencia legal a esos poseedores seria una de las ta
 

reas propias de los Servicios Legales gratuitos para los pobres del campo.
 

4. 	Cr~dito Agricola
 

No existe servicio alguno de asistencia legal en esta materia lo que"
 

se exlica porque de hecho el campesino pobre (salvo el programa de credito
 

rural de INVIERNO) estan de hecho excluldos del credito agr'cola.
 

5. 	Arrendatarios y Aparceros
 

Tampoco reciben asistencia legal alguna. Es cierto que los precep

tos de la L.R.A. que los protegen son escas'simos pero tal asistencia podr'a
 

ir desarrollando un cuerpo de doctrina y fallos que pudieran aplicar en favor
 

de dichos arrendatarios de tierras r'sticas y aparceros los preceptos sobre
 

la materia contenidos en el C6digo Civil.
 

En esta materia los Servicios Legales graturitos para el campesino
 

deber'an proponer una legislacion adecuada que proteja a dichos arrendatarios
 

y aparceros.
 

6. 	Otros Derechos
 

Casi todos los demos derechos reconocidos en favor del campesino por
 

la L.R.A. son concedidos o reconocidospor el IAN como una especie de Tribunal
 

Administrativo Agrario. La asistencia legal a los pobres del campo es indis

"
 

pensable para contrarrestar la que se presta a los campesinos mis ricos e in

fluyentes por los"Abogados que ellos contratan.
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IV, 

LA MUJER
 

(YENESPECIAL LA MUJER POBRE)
 

A. DERECHOS
 

1. En la Constituci6n
 

a. Reconocimiento implicito de su igualdad con el hombre
 

La vigente Constituci6n Politica de Nicaragua no contiene precep 

to alguno que declare expresamente la igualdad del hombre y la mujer o que 

condene la discriminaci6n por raz6n del sexo. Sin embargo, tales declaracio 

nes y condena deben considerarse implicitas en el Art'culo 37 de la Constitu 

ci6n que dispone: 

"Todos los nicaraguenses son iguales ante la ley.
 
En Nicaragua no se reconoce privilegio alguno por
 
raz6n de nacimiento, condici6n o raza, ni por otra
 
causa que no sea la capacidad y la virtud."
 

Las Gltimas palabras de dicho precepto constitucional: "ni por
 

* 	otra causa que no sea la capacidad o la virtud" niegan la.posibilidad de privi
 

legios por raz6n de sexo, que es una causa ajena a la capacidad y la virtud
 

y por tanto condena cualquier discriminaci6n basada en el sexo.
 

Desafortunadamente no se ha usado este fundamento constitucional
 

para lograr, por medio del recurso de inconstitucionalidad, la declaraci6n de
 

invalidez de numerosos preceptos legales, adn vigentes, que discriminan con

tra la mujer y mantienen privilegios en favor del var6n por el solo hecho de
 

ser tal. De ellos nos ocuparemos despues en el curso de este informe. Pero
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sentemos desdeahoraque una de las actividades de los Abogadosi.que laboren et
 

los ServiciosLegales gratuitos a la mujer pobre deb'a ser el uso del recurso
 

de inconstitucionalidad para eliminar de la legislaci6n vigente'en Nicaragua
 

las normas que aun consagran tales privilegios en favor del hombre y discrimi

nan en contra de la mujer.
 

Esta labor no sera facil dado el espfritu conservador de la Exc
 

lentisima Corte Suprema de Justicia en esta materia, claramente evidenciada ei
 

sus dos recientes dict~menes sobre proyectos de ley que les fueron sometidos 

por la Camara de Diputados y que estaban inspirados en el deseo de otorgar a
 

la mujer iguales derechos que al hombre.
 

El primero de esos dict'menes fue emitido por la Corte Suprema
 

22 de julio de 1977 y se referla a un proyecto de ley encamin fo a suprimir 1
 

articulos del C6digo Penal, del C6digo Civil y del C6digo de Procedimiento Cil
 

que castigan de modo muy distinto (por ejemplo, un solo acto de infidelidad I
 

la mujer basta para aplicarle el castigo, no as' en el caso del marido) y
 

dan efectos civiles y procesales totalmente diferentes a la infidelidad d4l
 

marido y de la mujer casada que es quizas la discriminaci6n ma's odiosa
 

cuantas subsisten en el Derecho nicaraguense (de lo que despues nos ocupar(
 

mos). La igualdad que se trataba de alcanzar en ese proyecto de ley no co!
 

sist'a en la imposici6n de sanciones del orden penal, civil o procesal identi

cas para el marido y la mujer, sino la supresi6n total de esas sanciones.
 

Pues bien, la mayoria, integrada por cinco Magistrados, expres6 objetiva

a.*f ii,,-n+eC An nrAan An nnl 1 nrn v Pn rnntra de la nunresi'n six 
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manifestarse su opinian en favor de unos ni de otros y se limit6 a expresar
 

en
friamente que "no tenian objeciones que hacer" a la supresi6n intentada 


el proyecto. Los restantes cuatro Magistrados expusieron multitud de razo

nes en contra del proyecto y en favor de que se mantuvieran en vigencia las
 

Y en el enjundiodisposiciones legales apuntadas sin modificaci6n alguna. 


so razonamiento y detallado analisis de esos preceptos que hicieron la mayo
 

ria y la minoria, ni uno solo de los nueve Magistrados crey6 importante alu
 

dir siquiera a la enorme y obvia discriminacion que ellos contienen.
 

El segundo dictamen, de fecha 27 de agosto de 1977 se refiri6
 

a un proyecto de ley para que la patria potestad de los hijos habidos den

tro del matrimonio fuera compartida por el padre y la madre y no concedida
 

exclusivamente al padre como disponen los Articulos 245, 246, 248, 258 y 260
 

-
del C6digo Civil vigente. En ese dictamen la mayorla de la Corte Suprema 


se manifest6 en favor de que se continuara reservando al padre la totalidad
 

de los derechos de patria potestad, con exclusi6n de la madre, salvo en los
 

casos de faltar aquel o hacerse indigno de ejercer esos derechos. Solamen

te la minoria de cuatro Magistrados vot6 en favor de recomendar la aproba

ci6n del proyecto.
 

Es dable pensar que, si la Corte Suprema es renuente a los cam 

bios apuntados, que eliminarlan, por Ia vialegislativa, preceptos discrimi 

natorios contra la mujer, mucho mas lo seria si se tratara de eliminarlos -

El dictamen de 14 de enero de 1974por la via de la inconstitucionalidad. 


que recomend6 la aprobaci6n de un proyecto de ley, que despues se convirti6
 

en la ley 
1 
modificando el articulo 273 del C6digo Civil y concediendo a la
 

1. Decreto No. 327 de 11 de febrero de 1974.
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madre la patria potestad de los hijos habidos fuera del matrimonio y recono
 

cidos por el padre fue, sin embargo, mas progresista y justo en favor de los
 

derechos de la mujer. Ademas, puede servir de aliento la divisi6n de la Cor
 

te en estas cuestiones en una mayoria de cinco contra una minor'a de cuatro
 

ya que es facil alterar ese balance adverso y lograr la aceptaci6n de tesis
 

antidiscriminatorias las que, hay que reconocer, no fueron directamente pl,.an
 

teadas.
 

En algunos casos pudiera hacerse uso del recurso de amparo con

cedido por violaci6n de la Constituci6n o de las leyes constitucionales y por 

inconstitucionalidad de una ley, tratado o decreto que se refiera a asuntos 

no ventilables 4nte los Tribunales de Justicia, al ser aplicados en caso con 

creto a cualquier persona, en perjuicio de sus derechos, o cuando causen per 

juicios por el solo hecho de su promulgacion.2 El precepto que habr'a que 

alegar como infringido ser'a el art'culo 37 de la Constituci6n que garantiza 

la igualdad ante la ley. 

La dificultad practica de lograr mediante acciones judiciales
 

el objetivo de eliminar del Derecho nicaraguense los preceptos discriminato
 

rios contra la mujer por la via de la inconstitucionalidad o del recurso de
 

amparo plantea la necesidad de que los Abogados que presten servicios lega

les a las mujeres pobres se dediquen a una campafia de divulgaci6n juri'dica,
 

movilicen a las mujeres primero y a la opini6n pi'blica despues, concienticen
 

en esta materia a los Abogados y al Poder Judicial y lleven al Congreso y al
 

Ejecutivo el clamor popular reclamando la igualdad plena y total de la mujer
 

y el hombre ante la ley y la derogaci6n de cuantos preceptos se opongan o,
 

disminuyan esa igualdad.
 

2., Ley de.Amparo de 25 de octubre de 1974, Art. 1. 
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b. 	Principio de no discriminaci6n en el trabajo par raz6n del sexo.
 

Privilegios reconocidos a favor de la mujer.
 

El principio de no discriminaci6n por raz6n del sexo aparece ta
 

bien implicitamente reconocido en el inciso 4 del Artlculo 105 de la Constitu
 

cion Politica que garantiza a todos los trabajadores:
 

"4) Un salario igual para igual trabajo prestado con
 

idnticas condiciones de eficiencia"
 

por io que en igualdad de condiciones no es locito pagar menos a la mujer que
 

al hombre por trabajos identicos.
 

-El principio "salario igual para igual trabajo" se viola en la 


Es frecuente que los empleadores establez
practica en perjuicio de la mujer. 


can categorfas de salario segdn se trate de un empleado var6n o una empleada
 

3
 
mujer y paguen menos a esta.
 

Esto demuestra la necesidad de que sean Abogados dedicados exclu
 

sivamente a la defensa de los derechos de la mujer y por tanto con sensibili

dad para percibir estos problemas y determinaci
6n para luchar por resolverlos,
 

los 	que se ocupen de estas cuestiones laborales.
 

La propia Constituci6n Politica contiene otras disposiciones que
 

si establecen trato distinto por raz6n del sexo pero en favor de la mujer y de
 

la mujer madre, basadas en 1a diferencias biol6gicas entre seres humanos y se
 

que garanticontienen en el mismo Artoculo 105 antes citado, incisos 8 y 10, 


zan 	a los trabajadores:
 

"8) La regulacion especial del trabajo de las mujeres y nifios;
 

10) 	El reposo de la mujer embarazada por un lapso no menor de
 

veinte doas antes del parto y de cuarenta despues. Este re
 

poso le sera pagado por el patrono a cuyo servicio se encontra
 

re siempre que le hubiere trabajado sels meses continuos".
 

3. 	Borge de Sotomayor, Amelia, Nicaragua, La Condici6n Legal de la Muer y
 

su Situaci6n de Hecho, (TUFTS University, Medford, Massachusetts, mimeo,
 

1975) p.12, 79.
 



La diferencia que se acepta, es pues la dirigida a la protecci6n
 

de la mujercomo ser humano que biol6gicamente se reputa ma's debil colocando

la en el mismo plano de los menores. Tal equiparacian con los menores (amplia
 
mente consagrada en el C6digo del Trabajo) cono espuesse vera, es sin embar

go considerada inferiorizante por algunas feministas.
 

La labor a realizar con respecto a este tratamiento inferiorizan
 

te sera promover en la primera oportunidad un Seminario o Panel que proponga
 

a la Camara de Diputados otra redacci6n del antes transcrito inciso 8 del Ar

t'culo 105 de la Constituci6n e iniciar el procedimiento de reforma que elimine
 

esa equiparaci6n.inferiorizante y modificar en la misma forma el C6digo del Tra
 

bajo. En ningun caso debe suprimirse esa regulaci6n especial que no debe estar
 

inspirada en una "protecci'n" inferiorizante, sino en la necesidad de contemplar
 

situaciones especificas en que la naturaleza coloca a la mujer madre. Se trata,
 

mas que nada, de un problema de redacci6n y de usar un lenguaje que no menosca

be la dignidad de la mujer ni el principio de igualdad de los sexos ante la ley.
 

2. 	En los Tratados
 

a. 	Convenios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo relativos 

a la Mujer que han sido ratificados por Nicaragua 

El Derecho Laboral nicaraguense naci6 con la promulgaci6n de los 

convenios de la Oficina Internacional del Trabajo, ratificados por Nicaragua 

en 1934 y por tanto convertidos en Leyes de la Repi'blica. Dichos convenios 

protejen a lamujer trabajadora y a los nifios, quienes fueron los primeros en
 

obtener la protecci6n juridica de esta rama del Derecho.
 

4. 	Palacios Hernandez, Maria Helena y NU'fiez de Escorcia, Vilma, Algunas Re
flexiones de la Problema'tica Socio-Jur'dica de la Mujer en Nicaragua,
 
(Asociaci6n de Mujeres Universitarias de Nicaragua, Le6n, Nicaragua, mimeo,
 
1975), p.29, 31.
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Actualmente contin'an vigentes y estn.incorporados a los Art'cu
 

los 122 al 130 del C0digo del Trabajo. En lo relativo al trabajo de la mujer
 

an
solo so cumple el Convenio No. 3 que 

se refiere al empleo de las miijeres 


tes y despues del parto y no el Convenio No.:4 que prohibe el 
trabajo noctur
 

no de las mujeres, prohibicion que no aparece en ningun precepto 
de las leyes
 

nicaraguenses.
 

En octubre de 1967 se ratificaron por el pals los Convenios 100
 

y 101 de la Organizacion Internacional del Trabajo relativos a Igualdad 
de 

los que estan en
remuneracion y no discriminacion (en el empleo y ocupaci'n), 


plena vigencia.
 

U1 tener los tratados una jerarqua superior a las leyes ordina

ua
rias (aunque inferior a la Constitucion) confiere una jerq a estos Conve
 

nios que es posible usar para alegar la invalidez de preceptos legales 
que los
 

n inmedia
contradigan e incluso para usarlos como Derecho Positivo de aplicaci
6


ta en beneficio de la mujer trabajadora. Esta puerta debe ser abierta por los
 

Abogados que se encarguen de la defensa de los derechos de la mujer pobre, mas
 

-que por los Abogados que tenga a su cargo la defensa de los derechos de los 


trabajadores en general.
 

Dichos con5. 	La ratificaci6n tuvo lugar por ley de 26 de febrero de 1934. 


venios fueron publicados en La Gaceta, No. 206 el 13 de septiembre de 1934,
 

Sandino Arguello, Rodolfo, Compendio de Derecho del Trabajo Nicaraguense.
 
75 a 77 y 253.
(Universidad Centroamericana, Managua, 1970), p.
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3. En la Legislaci6n Laboral
 

a. 	Normas protectoras de la mujer
 

El C6digo del Trabajo vigente contiene disposiciones protectoras
 

de las mujeres aunque incurra en el mal gusto de equipararlas a los menores 

al incluir a unas y otros en un mismo Capltulo (el I del Tftulo III) bajo el
 

rubro comun "Del Trabajo de los Menores y de las Mujereo" y hasta de posponer
 

estas a aquellos.
 

El lenguaje del Artlculo 126 de dicho Codigo que prohibe ocupar
 

a mujeres en trabajos mineros subterr'neos o en faenas calificadas como "supt
 

riores a sus fuerzas o peligrosas para las condiciones fisicas o morales de 
-

su sexo", trata a la mujer como mas d'bil fisica y moralmente y necesitada de
 

La fortaleza flsica y moral debra
 una protecci6n analoga a la de los menores. 


medirse en cada caso, atendiendo a las condiciones de cada"p'ersona y no presu

miendo que todos los hombres deben ser fuertes y todas las mujeres d'biles.
 

Este articulo, lejos de defender a la mujer, sirve para excluir

la de trabajos que podr'a desempefiar, sobre todo cuando el uso de maquinarias
 

pesadas permite realizar trabajos fuertes con muy poco esfuerzo. Por otra 

parte, las condiciones de carcter de muchsimas mujeres les permiten realizar
 

ciertos trabajos con tanta inmunidad moral como la de hombres igualmente dota

dos.
 

Los subsiguientes preceptos del mismo C6digo prohibe-el empleo
 

de las mujeres grsvidas en trabajos que requieran esfuerzos 
fisicos conside

exige que en los centros de trabajo que empleen 
treinta o-mas muje

rabies,, 


res se acondicione un local donde las madres puedan amamantar a sus hijos,
 

6. 	Art. 127, C.T.
 

7 



igarantiza el derecho al reposo antes y despues del parto8 
y prohibe despedir
 

a las trabajadoras por causa de embarazo o lactancia. 
 Desgraciadamente es
 

tos 	preceptos se infringen frecuentemente lo que debe dar ocupaci6n a los
 

Abogados de la mujer y de los trabajadores en general.
 

b. 	Normas sobre Servicios Domesticos y el Trabajo a Domicilio
 

Otros preceptos del C6digo del Trabajo que interesan a la mujer son
 

11 td12
los relativos a los servicios domesticos y al trabajo a domicilia en que
 

casi todas las personas empleadas son mujeres. A1n cuando dichos preceptos 

son 	bastante benignos para los empleadores (pOr ejemplo, autorizan, en el ca

so de servicios domesticos una jornada diaria de 14 horas) es aqu' (y 
en los
 

trabajos en el cdmpo) donde mas infracciones de las leyes laborales se come

ten 	debido a la dificultad de inspecci6n por parte del*Minist'rio del Trabajo,
 

a la ignorancia y mayor indefensi'n de los que desempeian esas labores y 
al
 

hecho de contratarse y pagarse sin documentaci6n alguna. Derechos tales como
 

el de asistir a una escuela nocturna de alfabetizaci6n cuando no supieren leer
 

y escribir13 , el pago de descanso remunerado antes y despues del parto,14  el
 

pago de vacaciones retribuidas 15 , el pago de los gastos que ocasione al tra

bajador dom'stico la curaci6n de enfermedad contra'da por contagio del patr6n
 

o de las personas que habiten su casa y de todos los salarios hasta su total
 

restablecimiento!6 el pago del sepelio de trabajador domestico que 
hubiere
 

8. 	Art. 129, C. T. La Ley Organica de Seguridad Social, en su Art.78, otorga
 
a la madre que sea trabajadora asegurada un subsidio que dura todo el tiem
 

po del reposo y asciende al 60 por ciento de la remuneraci6n total semanal p ra
 
medio. Dicho subsidio no se concede a la esposa o compafiera del trabajador
 
asegurado.
 
9. 	Art. 130, C. T.
 
10. 	Informaci6n suministrada al autor por el Dr. Sergio Garcla Quintero, Jefe
 

de la Comisi'n Nacional de Salario Minimo del Ministerio del Trabajo.

11. 	Cap. II del T't. III, C. T.
 
12. 	Cap.III del Tft. III, C. T. 
13. 	Art. 134, parr. primero, C. T.
 
14. 	Art. 134 Parr. segundo, C.T.
 
15. 	Art. 137, parr. segundo y Art.64, C.T.
 
16. 	Art .11P p'rr. . -,, r T 
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trabajado un, afo o mas al servicio del patr6n17 y otros derechos similares s'e 

infringen abiertamente con entera impunidad. Asimismo se infringen las tablas 

de salarios minimos que en el caso de los trabajadores del servicio domestico 

conceden un sueldo diario exiguo que oscila desde 6.58 c6rdobas diarios en los 

departamentos mas alejados de la capital hasta 7.23 c6rdobas en el Distrito Na
 

18
cional de Managua y Departamentos mas pr6ximos. No existen tablas que fijen
 

pagos min'mos en el caso de trabajo a domicilio. Los Abogados de la mujer que
 

se dediquen a lo laborar tienen un campo extenso y virgen en estos sectores de
 

trabajo domestico y domiciliario.
 

4. En la Legislaci6n de Seguridad Social
 

a. Derechos de la concubina e hijos ileg'timos
 

La Ley Organica de Seguridad Social, mucho mas avnzada en este 

sentido, como despues veremos, que el C6digo Civil, equiparan a la concubina 

que hubiese hecho vida marital durante mas de cinco afos con el trabajador cu

bierto por el Seguro Social, con la esposa legitima. Asimismo equipara a los
 

hijos ileg-timos con los legltimos. Tal equiparacion est,, sin embargo, sujeta
 

a ciertos requisitos. En primer lugar no deben existir hijos legftimos ni es

posa del asegurado. En segundo lugar la concubina y los hijos ilegftimos deben
 

depender econ6micamente del asegurado en el momento de exigir la prestaci6n, y
 

en tercer lugar no debe haber al momento de exigir la prestaci6n otras concubi
 

nas que llenen los requisitos antes expresados.l
8bis
 

17. Art. 140, C. T.
 
18. Ministerio del Trabajo, Tabla de Salarios M'nimos de Nicaragua que regira
 
durante el perlodo comprendido entre el lo. de mayo de 1977 y el 30 de abril de
 
1979. (Impreso oficial, sin fecha).
 
18bis. Art. 111, Ley Organica de Seguridad Social, Decreto No.16, de 22 de -

diciembre de 1955.
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.":,Estas disposiciones son ignoradas por muchas mujeres que podrian 

reclamar estos derechos para s' y sus hijos por lo que deben ser objeto de am 

plia divulgaci6n. Los Abogados de la mujer deben asistirla en lo referente a
 

la reclamaci6n de estos derechos y presentaci6n de las pruebas pertinentes an
 

te las autoridades del Instituto Nacional de Seguridad Social relativas a las
 

circunstancias que se requieren para el reconocimiento de esos derechos.
 

b. 	No generacion de pensi6n de viudez
 

El Reglamento General del Instituto Nacional de Seguridad Social
 

discrimina a la vez contra el viudo de la mujer asegurada y contra esta al no
 

permitir que la illtima genere pensi6n en favor de aquel no obstante haber co

tizado durante el mismo tiempo requerido por la ley de la materia para que el
 

marido genere pensi'n en favor de la mujer. No basta que e-" viudo sea invali
 

do y necesite la pensi6n. Se requiere, adem's que haya vivido a expensas de
 

la mujer durante la vida de esta.1 9
 

Tal 	discriminaci6n no solamente afecta los derechos del viudo de
 

la asegurada sino los derechos de Osta, que deb'a recibir, para su familia, 

los mismos derechos que se reconocen en favor del hombre para generar pensi6n
 

en favor de su viuda inv'lida sin necesidad de prueba de que esta viviera a
 

sus expensas durante la vida de su marido o compafiero.
 

19. 	Art. 125 del Reglamento General del'Instituto Nacional de Seguridad
 
Social, Decreto No. 7 de 24 de.octubre de 1956.
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5. En el C6digo Penal 

a. Adulterio y amancebamiento
 

El C6digo Penal castiga, como adulterio, la mera infidelidad de 

la mujer aunque ocurra una sola vez y en secreto. 19his La infidelidad del 

marido en iguales circunstancias no es sancionada sino cuando se reunen es

tas dos circunstancias: primero, ocurrir reiteradamente hasta constituir el 

amancebamiento y, segundo, haber sido tralda la manceba a vivir en el hogar 
20
 

conyugal o ser tenida publicamente y con escndalo.
 

Queda al arbitrio del esposo iniciar el procedimiento de quere

lla contra la mujer para la sanci6n de su adulterio, desistir del procedimien
 

to despues de empezado y,si aquella es sancionada, remitir la pena en cualquier
 
21
 

tiempo. Es decir, puede el marido sacarla de la.carcel,,cuando le plazca.En
 

cuanto al delito de amancebamiento del marido, la esposa pierde el derecho de
 

querellarse contra el si ha abandonado el hogar conyugal o en forma manifiesta
 

ha tolerado el amancebamiento.
22
 

El C6digo Penal establece como pena accesoria al delito de adul

terio, la perdida de la patria potestad o guarda de los hijos del ofendido,
 

sanci6n que solamente puede aplicarse a la esposa adi'ltera pero no al marido
 

inica que puede cometer el delito de adulterio.
23
 

infiel, ya que aqu6lla es la 


Las anteriormente citadas son las normas que pretendi6 derogar
 

el proyecto de ley a que se refiri6 el dictamen de la Corte Suprema de 22 de
 
23bis
 

julio de 1977 y que comentamos anteriormente. Damos aqu' por reproducidos los
 

comentarios alli expuestos sobre las acciones que deben tomarse para lograr su
 

derogaci6n.
 

19bis. Art. 211, C.P.
 
20. Art. 216, C.P.
 
21. Art. 214, C.P.
 
22. Art. 213, C. P.
 
23. Art. 217, C.P.
 

http:adulterio.23
http:amancebamiento.22
http:plazca.En
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b. 	Atenuantes y agravantes relacionados con la mujer. Protecci6n
 

de la mujer como victima del delito
 

No todas las normas discriminatorias de la mujer han sido dadas
 

en su contra. Muchas estan inspiradas en su protecci6n que se estima merece
 

como ser mfs debil o digna de un respeto adicional por raz6n de su sexo.
 

Esto no satisface a algunas feministas24 que consideran que es

ta Protecci6n especial coloca a la mujer en una categoria inferior a su digni
 

dad 	tal como ocurre con la atenuante general en la aplicaci6n de las penas,
 

queen favor de la mujer reconoce el C'digo de Instrucci6n Criminal, 25 que
 

se reputa ofensiva porque la equipara el var6n mayor de quince afios y menor
 

de dieciocho y al sordomudo a quienes el mismo precepto concede identica ate
 

nuante. 
Asimismo consideran ofensiva la agravante de responsabilidad crimi

nal, en que incurre quien ejecuta el hecho con ofensa o desprecio del respeto
 

que merece el ofendido por raz6n de su sexo26 En este caso no cOmpartimos la
 

opini6n de dichas feministas por cuanto las otras razones para incurrir en ese
 

agravante son la ofensa o menosprecio del respeto que por la dignidad, paren

tesco, autoridad o edad merezca el ofendido. Si la equiparaci6n al menor es
 

ofensiva, la equiparaci6n a quienes merezcan respeto por las circunstancias 

dichas es honrosa. 
Adem's ciertas maneras de hablar o actuar no son ofensivas
 

con respecto a personas delmismo pero lo son si se trata de personas del sexo
 

opuesto.
 

24. 	Supra nota 3, p.41
 
25. 	Art. 604/n
 
26. 	Art. 30, inc. 20, C.P.
 



- 134 -

Algunas normas aten'an la sanci6n a ciertos delitos cuando son
 

cometidos por una mujer para ocultar lo que en nuestros palses se considera
 

su "deshonra", es decir la concepci6n y alumbramiento de un hijo fuera del
 

matrimonio. De este modo, el aborto probado para ocultar la "deshonra" de
 

27
la mujer y la declaraci6n falsa en un acta de nacimiento reciben una san

28
ci6n atenuada. Por otra parte, cuando la v'ctima del delito es una mujer,
 

el C6digo Penal aumenta la sanci'n al victimario en casos tales como el se

cuestro y plagio de una mujer o menor de catorce afios. 29 Pero de nuevo aqu'
 

aparece la equiparaci6n al menor por lo que las feministas rechazan esta pro
 

teccion especial como of isiva.
 

Los delitos de violaci6n, estupro y rapto y tr'fico de personas
 

para la prostituci6n, en que siempre la mujer es la victima, reciben tambien
 

sanciones severas del C6digo Penal.
30
 

En este campo del Derecho la actividad de los Abogados de la mu
 

jer debe dirigirse, en primer lugar, a una nueva redacci6n de esos preceptos
 

en forma que dignifiquen a la mujer que tratan de proteger sin equipararla a
 

los incapaces por raz6n de la edad. Y en segundo lugar, a la defensa en jul
 

cio de las mujeres que cometan alguno de los delitos apuntados.
 

Las Abogadas debian ser preferidas para esta misi6n, ya que la
 

naturaleza de esos delitos hace embarazosa la discusion franca de las acusa

das con Abogados del sexo opuesta.
 

27. Art. 163, C. P.
 
28. Art. 224, C. P.
 
29. Arts. 195 a 199 y 200 a 203, C. P.
 
30. Arts. 231 y 552, C. P.
 

http:Penal.30
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6. 	En la Legislaci6n Civil
 

a. 	Plena capacidad legal de la mujer.
 

El C6digo Civil de Nicaragua data de 1904. En su tiempo signi

fic6 un paso de avance en la liberaci6n de la mujer, pues derog6 la potestad
 

marital establecida en el C6digo de 1871 que incluia la obediencia al marido
 

y'la 	necesidad de autorizaci6n del marido para que la esposa pudiera-compare
 

cer 	en juicio y para numerosos actos de la vida civil.
 

El C6digo de 1904 reconoce la plena capacidad legal de la mujer
 

casada que haya cumplido 18 afios de edad y de la mujer soltera a partir de la
 

31
fecha en que cumpla 21 afios (igual que el var6n). Asimismo suprime la socie 

dad conyuga'l (o de gananciales) como regimen econ6mico ordinario del matrimo

nio durante su vigencia, ya que solo existira cuando se pacte expresamente 

por los contrayentes o esposos en capitulaciones matfimoniatdb.3 2 Como resul 

tado de este cambio legislativo qued6 suprimida la administraci6n de dicha so
 

ciedad por el marido, dispuesta en el C6digo de 1871. El nuevo C6digo decla

ro, ademas, que (salvo capitulaciones en que ambos pacten otra cosa) cada c6n
 

yuge queda dueio y dispone libremente de los bienes que tenla al contraer ma

33

trimonio y de los. que adquiera durante el por cualquier t~tulo. Las capitu
 

laciones matrimoniales son rarisimas en Nicaragua.
 

b. 	Edad y prohibiciones para contraer matrimonio
 

En lo relativo a la edad requerida para casarse, el C6digo Civil
 

permite el matrimonio del varon que ha cumplido quince afios y de la mujer que
 

34
 
ha cumplido catorce. Respecto a la necesidad del asenso o licencia de los
 

31. 	Arts. 157, 273, 278, C.
 
32. 	Arts. 153, 154, C.
 
33. 	Art. 153, parrafo segundo, C.
 
34. 	Art. 100, C.
 

http:matfimoniatdb.32
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padres, abuelos, representantes legales o guardadores, el C'digo la requiere 

para los varones menores de veinte y un afios y para las mujeres menores de 

35 
En ambas reglas, el C6digo favorece a la mujer reconociendieciocho afios. 


do que 'sta madura mas pronto que el hombre.
 

Sin embargo, en las prohibiciones para contraer matrimonio, el
 

C6digo discrimina contra la mujer en dos ocasiones. La primera, al estable

cer la prohibici6n, que solamente se aplica a la mujer, de no poder contraer
 

matrimonio sino hasta 300 d'as despu's de la disoluci'n del matrimonio 'ante

rior, la que tiene lugar por la muerte del c6nyuge, por declaraci6n de nuli-


La segunda,al imponer a la condenada criminalmente por
dad o por divorcio. 36 


adulterio la prohibici'n de contraer con su c6mplice, que asimismo se aplica
 
37
 

unicamente ella puede solamente a la mujer, porque como antes se explico 


Pero nada impide al marido, cuyo concubinato o amancebacometer adulterio. 


miento haya sido declarado judicialmente, el casarse con su concubina o mance
 

ba una vez disuelto el v'nculo matrimonial que lo unfa a la esposa inocente.
 

Matrimonio y uniones maritales extra-legales o de hecho
c. 


En las familias pobres de Nicaragua abundan las uniones marita

les extra-legales, que en algunas regiones rurales constituyen la mayoria.-


Esto en cuanto a las uniones estables, porque tambien abundan las relaciones
 

sexuales pasajeras y el concubinato de corta duraci6n.
 

118 inc. 2o., 140, C.
35. 	 Arts. 100, 112, inc. lo., 

El matrimonio contraido a pesar de la prohibici6n es valido pero los con
36. 


trayentes quedan sujetos a las penas que sefiala el C6digo Penal (Art.113).
 
(que atribuye
Se ha dicho que la aplicaci

6n del Artfculo 210 del C6digo Civil 


la paternidad al primer esposo siempre que el hijo nazca dentro de 
los 180 dfas
 

del segundo matrimonio y de los 300 de disuelto o anulado el matrimonio 
anterior)
 

Y que la prueba cient'fica llamda Gravindez bastaayudar'a a resolver la duda. 

ria para determinar si la mujer esta o no gravida y de acuerdo con ella 

podr'a
 

determinarse la paternidad. Supra, nota 4, p. 32, 33.
 

37. 	 Supra, notas 19 y 20.
 

http:divorcio.36


-.137

bu

Las mujeres son victimas de esta ausencia de vaiiaez .egai 

ut: 


uniones pues son frecuentemente abandonadas y tienen 
que cargar con las respon
 

sabilidades de mantener y educar la prole, usualmente 
numerosa.
 

Las muieres se convierten as' en jefes de familia, dando 
origen
 

al "matriarcado" que se apunta como carater'stico de 
las clases mas pobres.
 

El. matrimonio puede contraerse 6nicamente ante el 
Juez del Distri
 

38
 
no se permite a los sacerdotes, ministo de lo Civil o Local de lo Civil: 

tros, rabinos y otros religiosos autorizar matrimonios 
v'lidos ante la ley como 

se haceen otros palses. Tampoco puede celebrarse matrimonio ante Notario, 

como en muchas naciones, incluso del 'rea centroamericana.
3 9 

La limitaci6n en el n'mero de funcionarios facultados 
para autori
 

n de trabajo en los Juzgados, debido al
 
zar matrimonios, la enorme acumulaci

6


crecimiento econ6mico y demografico y el localizarse dichos 
Juzgados en ciuda
 

n
 
des de cierta poblaci'n hacen diflcil el acceso de los 

pobres a la instituci
6


matrimonial.
 

El hecho de que la mayor 
parte de los campesinos ,y

una gran can
 

tidad de personas pobres en las'ciudades y, sobre todo, 
en los pueblos peque
 

no inscriba a sus hijos en el Registro Civil, 
dificulta la celebraci6n
 

fios 


n de 	una certificaci
6n de la partida de
 

de matrimonios, ya que la presentaci
6
 

n en dicho Registro del nacimiento de cada uno de los contrayentes
inscripci6


es la prueba usual y preferida de la edad que se requiere 
para la celebraci

6fn
 

40
 
del matrimonio, aunque puede suplirse por otra.
 

38. 	 Art. 116, C.
 

39. 	 Por ejemplo El Salvador y Guatemala. Veanse los Arts. 117 C. de El Sal-.
 

vador; Art. 192 C. de Guatemala.
 
40. 	Art. 118, inc. 3, C.
 

http:centroamericana.39


Recomendamos que los Abogados de la mujer pobre promuevan li modi-


fiLaci'n del Artlculo 116 del Codigo Civil para conceder a los Notarios la
 

facultad de celebrar matrimonios. Como en Nicaragua rige el sistema de No

tariado Libre, es decir, que todos los Abogados pueden ser, a la vez, Nota

rios, los Abogados de la mujer que ejerzan el notariado podran llevar a ca

bo 	campafas masivas para divulgar la necesidad de convalidar las uniones ma
 

ritales, ensefiando las ventajas que esto trae aparejadas. Asimismo podr'n
 

tramitar los expedientes matrimoniales previos a'la celebraci6n del matrimo
 

nio, y finalmente, autorizar 6ste y gestionar su inscripci6n en el Registro
 

Civil correspondiente.
 

d. 	Domicilio de la mujer y obligaci6n de los c6nyuges de vivir
 

juntos
 

El C6digo Civil declara al marido representante de la familia,
 

con exclusion de la mujer, que solamente asume tal representaci6n en defecto
 

41 Asimismo considera como domicilio de la mujer el domicilio de
del 	marido. 


su marido, aunque aquella viva en otro lugar con el avenimiento de este o se
 

halle separada del marido por resoluci6n competente si, en este tiltimo caso
 

no se ha creado ella otro domicilio. Y adn la viuda conserva el domicilio
 

42
 
del 	marido mientras no establezca otro en lugar diferente.
 

41. 	Art. 151, parr. segundo, C.
 
42. 	Art. 44, C. No obstante, la Excelentisima Corte Suprema de Justicia ha re
 

conocido, a pesar de lo establecido en dicho Art.44,C., que el domicilio
 
de la mujer, a los efectos de determinar la competencia en el juicio ordinario
 
de divorcio, es el que ella se ha formado con independencia del que le corres
ponde al marido. Pueden consultarse las resoluciones siguientes: S. 12 m. del
 
7 de octubre de 1938, B. J., p.10328; S. 11 a.m. del 28 de julio de 1939, B. J.
 
p.10630; S. 10:30 a.m. del 2 de abril de 1940, B. J.,p.10881; S. 12 m. del 11
 
de septiembre de 1941, B. J.,p. 11369; S. 10:30 a.m. del 21 de septiembre de
 
1948, B. J.,p.14413; S. 12 m. del 30 de julio de 1954, B. J., p.17073; S. 8:45
 
a.m. del 24 de febrero de 1958, B. J., p.1881; S. 10:30 a.m. del 11 de mayo de
 
1958, B. J., p.1881; S. 10:30 a.m. del 11 de mayo de 1962, p.201; S. 11 a.m.
 
del 18 de agosto de 1967, B.J., p.162. En estas resoluciones la Corte se in
clina a favor de la igualdad del hombre y la mujer y se aparta la tesis ante
rior, establecida en S. de las 12 m. del 2 de diciembre de 1930 B. J., p.7633 ,
 
que 	sostenia que en caso de divorcio el domicilio del marido determina la com
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Se impone a ambos c6nyuges la obligacibn de vivir juncos pero
 

solamente a la mujer lade seguir al marido donde quiera que 6ste traslade
 

43
 
Sin embargo, a diferencia de la legislaci

6n anterior, pro
su residencia. 


hibe el empleo de la fuerza pi'blica para hacer efectivos estos derechos 
y el
 

que puedan ser objeto de procedimientos 
de policla.44
 

El reglamento al Art'culo 73 del C6digo de Trabajo
45 ha dado
 

un iimido paso de avance en este sentido al declarar que "dados los derechos
 

de que goza la mujer actualmente, el funcionario (Inspector del Trabajo) co
 

petente es el del domicilio de la demandante, salvo que esta se hubiere 
pro

" cupa.,46
 

De modo que,
curado otro domicilio distinto del... conyugal por su culpa." 


n debida a
 a los solos efectos de este articulo y salvo el caso de separaci
6


la culpa de la mujer, se reconoce la posibilidad de que la esposa tenga o se
 

haya procurado otro domicilio distinto de su marido.
 

Derecho a alimentos derivados del matrimonio, la separaci'n,
e. 


el divorcio y el concubinato
 

El C'digo Civil establece que los c6nyuges estan obligados a so
 

correrse mutuamente. 
47 

De las varias personas obligadas a prestar alimentos
 

es precisamente el c6nyuge el primer obligadoy -salvo que este imposibilitado
 

para hacerlo- debe pagarlos con preferencia a cualquier pariente del alimen
 

48
 
tario.
 

43. Art. 152,CSolamente cesa esta obligaci6n cuando su cumplimiento acarrea
 

graves perjuicios a la mujer o al marido.
 
44. Id.
 
45. Contenido en el Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en La Gaceta No.252, de
 

4 de noviembre de 1964.
 
46. Id., Art. 24.
 
47. Art. 151, C.
 
48. Art. 288, parr. inicial e inc.1, C.
 

http:policla.44
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Presentada demanda de divorcio por la mujer o el marido, el Juez
 

)uede autorizar a la mujer para que abandone el domicilio conyugal u ordenar
 

LI marido para que lo abandone. Al mismo tiempo debera sefialar el Juez la
 

)ensi6n alimenticia interina que el c6nyuge pudiente (generalmente el esposo)
 

leba suministrar al que no tenga rentas bastantes para cubrir sus necesidades
 

las expensas para el pleito en las mismas condiciones.
50
 

En la sentencia de divorcio podra el Juez conceder una pensi6n
 

limenticia al c6nyuge inocente a cargo del culpable, unicamente si aquel la
 

Lecesita por no tener buenos ingresos. Esta pensi6n se calculard de modo que
 

.Ic6nyuge conserve la posici6n pecuniaria que tenia durante el matrimonio y
 

e revocara Luando deje de serle necesaria.51
 

En caso de separaci'n por mutuo acuerdo o sentencia judicial que
 

a o-dene se observar'n las mismas reglas, es decir, tendra el c6nyuge igua

52
 
es derechos.
 

Lappni6n extramatrimonial de un hombre y una mujer (a quien de-. i! 

ignaremos en lo sucesivo como "compafiera") no otorga a esta derecho a alimen 

os ni otros derechos civiles reservados al matrimonio formal. El Derecho 

icaragu'ense no reconoce el matrimonio de Derecho comun (common law marriage)
 

el Derecho anglosaj6n, ni el matrimonio por equiparaci6n del Derecho cubano
 

por comportamiento del Derecho mexicano, por citar solamente tres legisla-


Jones entre otras muchas analogas.
 

9. Art. 167, C.C., pa'- .
 
D. Id. parr. segundo.
 
1. Art. 170, C.
 
2. Art. 186, C.
 

http:necesaria.51
http:condiciones.50
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El Codigo del Trabajo ha invadido.en esta materia el campo de la
 

legislacion civil y lo ha hecho con singular acierto al conceder a las mujeres
 

el derecho de recibir hasta el 50 por ciento del salario de sus hijos menores
 

de edad no casados y del salario de su marido, cuando este otaqu'11os descui

den sus obligaciones familiares.53
 

El precepto legal de referencia contempla tanto los casos de des
 

cuido en la manutenci6n de la familia legltima como de la creada extramatrimo
 

nialmente. La madre de hijos menores no casados a la que 'stos deban alimen

tos seg'n la ley podr' reclamarlos tanto si se trata de hijos legftimos o de
 

hijos naturales o ilegftimos. La esposa legltima tendra derecho a reclamar 

itimo casoalimentos de su marido haya o no tenido hijos con el aunque en el 


podrg incluir a estos en la reclamacion.
 

Pero el precepto hace algo mas y mucho m~s trascendente al conce
 

der ese derecho a la compafiera o concubina "que haga vida marital con el- tra

bajador no casado", cuando procreare hijos que se reputen de 'l.
54 Es decir,
 

la concubina de un hombre casado no tendra ese derecho porque ello mermarla
 

los ingresos del hogar legitimo, pero las compafieras de hombres solteros, viu
 

El Reglamento de dicho precepdos o divorciados sT gozaran de ese derecho. 


55
 
aclara que las mujeres que hubieren tenido hijos con el trabajador antes
to 

de que se casare con otra mujer y que se reputen de el tendran tambien el mis

mo derecho.
 

53. Art. 73, parr. primero, C.T.
 

54. Id., pa'rr.segundo. 
55. Supra, nota 45. 

http:familiares.53
http:invadido.en
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Ni siquiera se exige el reconocimiento de los hijospor el padre 

ni la investigaci6n de la paternidad pues basta que "se reputen" o se tengan 

como hijos de el, lo cual queda a juicio del funcionario del Ministerio del -

Trabajo (Jefe de la Oficina de Protecci6n a la Familia o Inspector) quien or

dema al patr6n'la retenci6n de una cantidad determinada de sus sueldos y su
 

entrega "a la madre, esposa o compafera".
 

El procedimiento para hacer efectivo este derecho sera estudiado
 

posteriormente en este informe al tratar de la Oficina de Protecci6n de la Fa
 

5 6
 
milia.
 

f. La infidelidad como causal de divorcio
 

Siguiendo la pauta discriminatoria del COdigo Penal en materia de
 

infidelidad conyugal, el'C6digo Civil acepta como causal de divorcio cualquier
 

infidelidad de la mujer (adulterio)57 pero la infidelidad del marido no es con
 

siderada causal de divorcio a no ser que pot su continuidad y permanencia pue

da ser calificado de concubinato y que adem's se reunan circunstancias muy ang
 

logas a las sefaladas en el C6digo Penal para ser considerado delito de amance
 

bamiento: tener a la manceba en el hogar o "notoriamente en otro sitio o cuando
 

en el hecho ocurran tales circunstancias que constituyan una injuria grave para
 

mue"58
la muEer" E adulterio de la mujer es, pues, una injuria grave al marido
 

que per se da motivo ipso facto al divorcio, pero el adulterio del marido solo
 

sera injuria grave para la mujer y causal de divorcio cuando sea acompafiada de
 

"tales circunstancias" que ameriten ser considerada como tal por las Cortes en
 

una sociedad en que predomina el machismo.
 

56. Infra, Secci6n IV-B-3.
 
57. Art. 161, inc. 4, C.
 
58. Art. 161, inc. 5, C.
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g.: Patria potestad
 

El C'digo Civil define la patria potestad como el conjunto de
 

los derechos reconocidos a los padres de dirigir las personas de sus hijos
 

menores, protegerlos y administrar sus bienes.
59
 

La patria potestad corresponde enteramente al padre 60 sin que
 

la madre comparta el conjunto de derechos que la integra. Ella solo tiene
 

el derecho de ser o~da en todo lo que se refiere a los intereses de sus hi

jos "pero el padre es a quien especialmente corresponde durante el matrimonio
 

como jefe de la familia, dirigir, representar y defender a sus hijos menores,
 

' 
tanto en juicio como fuera de el. 61 Unicamente en defecto del padre corres

ponders la patria potestad a la madre.62 Tal"defecto" del padre puede ocurrii
 

temporalmente mientras dure su incapacidad, ausencia o interdiccion temporal 
6"
 

o permanentemente por muerte del padre, por matrato habitual con peligro de
 

p~rdida de la vida o grave dafo para el hijo,por abandonar al hijo, por indig
 

nidad de ejercerla o sentencia ejecutoriada contra los padres a quienes se 
-


sancione por delito que conlleve la perdida de ese derecho.64
 

Si el matrimonio declarado nulo fue contraldo con mala fe por el
 

marido, correspondera la patria potestad de los hijos a la mujer.65 Asimismo,
 

en caso de divorcio, separaci6n o nulidad de matrimonio, correspondera a la
 

madre.la patria potestad de las hijas y de los varones al padre. Todos los
 

hijos menores de siete afios permaneceran con la madre, salvo que, por justa
 
66
 

causa, decida el Juez otra cosa.
 

59. Art. 244, C.
 
60. Art. 245, C.
 
61. Art. 245, C.
 
62. Art. 248, C.
 
63. Art. 268, C.
 
64. Art. 269, C.
 
65. Art. 261, C.
 
66. Art. 260, C.
 

http:derecho.64
http:madre.62
http:bienes.59
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''Todas las normas anteriores son aplicables en caso de hijos naci
 

dos dentro del matrimonio ("legitimos"). En cuanto a los hijos nacidos fuera
 

del matrimonio ("ilegitimos") el Codigo Civil ha sido reformado sustancialmen
 

67
 
te. 7 Hoy dia la patria potestad del hijo reconocido corresponde a la madre, 

salvo que el padre demuestre que ha cumplido desde su nacimiento con las obli 

gaciones de mantenimiento y educacion.6 8 La tenencia del hijo menor reconocido 

corresponde siempre a la madre salvo que, por motivos legales comprobados en 

6 9
 

juicio sumario, se acuerde lo contrario.


h. 	Derecho a alimentos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales
 

Los hijos y demos descendientes legftimos y los hijos ileg'timos
 

reconocidos tienen el derecho de reclamar alimentos de sus padres.7 0 Se entien
 

de por alimento,% todo lo que es indispensable para el sustento, habitaci6n,
 

vestido, asistencia m-dica y,si el alimentado fuere menor de edad, su instruc
 

71
 
ci'n 	y educaci6n.
 

Si los hijos ilegitimos lo son de un trabajador pueden recibir in
 

directamente alimentos de su padre, por medio de su madre, aun cuando no esten
 

reconocidos, mediante la aplicaci6n del Articulo 73 del C6digo de Trabajo, bas
 

tando solo que se reputen hijos de el a juicio del funcionario del Ministerio
 

que conozca del procedimiento a que se refiere dicho precepto.
 

Sin 	embargo,si los hijos lo son de persona de recursos econ6micos
 

o que trabaje por cuenta propia o este jubilado o retirado no tendra el hijo
 

ileg timo no reconocido medio legal alguno de percibir alimentos. Ser'a desea
 

ble ampliar el ambito del precepto a estas situaciones lo cual podr'a ser ges
 

tionado por los Abogados de la mujer pobre.
 

67. 	 Ley de 11 de febrero de 1974.
 
68. 	 Art. 263, C., tal como quedo redactado por la ley citada en la nota prece
 

dente.
 
69. 	 Id., parr.tercero.
 

http:padres.70
http:educacion.68
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i. Investigacion de la paternidad y maternidad
 

Un extremo en que el C6digo Civil discrimina contra la mujer y 

que ha pasado desapercibido a varios autores que han escrito sobre esa discri 

minacion es el de la investigaci6n de la paternidad. Esa investigaci6n es li 
bre cuando se ejercita contra In madre72 (salvo que se trate de mujer casada) 73
 

pero esta restringida cuando se ejercita contra el padre. 74 Cuando este hubie
 

re reconocido al hijo en escrito indubitado 75 o se hubiere comportado con res
 

pecto al hijo en forma tal que equivalga a un notorio, evidente y constante 

reconocimiento tacito (la contrapartida es la posesi6n notoria del estado de
 

76 . * .hijo natural por parte de este) se permite tal "investigacion" que no es 

otra cosa que la comprobacion judicial de tal reconocimiento. La investigaci6n
 

propiamente dicha queda reducida a los casos excepcicnales de estupro, viola

ci6n o rapto si la epoca de la concepcion coincide con el hecho punible. 7 7
 

Las enormes dificultades, dilaci6n y costo de un Juicio de inves
 

tigacion de la paternidad vedan totalmente esta acci6n a los pobres salvo el
 

hipotetico caso de que sea demandada In sucesion de un hombre rico en cuyo ca
 

so es factible un Abogado se encargue de la acci'n ya que los posibles jugosos
 

resultados pueden garantizarle sus honorarios. Esto es causa de que infinidad
 

de mujeres pobres tengan que cargar con todo el peso de la manutencion de sus
 

hijos haciendo frecuente lo que con cierto menosprecio se califica de "matriar
 

cado" en las clases pobres y que no es otra cosa que la jefatura de la familia
 

por la mujer abandonada por el padre de sus hijos.
 

72. Art. 226, C.
 
73. Art. 227, C.
 
74. Art. 225, C. Se puede decir que el Art.1O1 Cn., inspirado en un sistema de
 
amplitud en cuanto a la investigacion de la paternidad y que tambien fue consig
 
nado en la Constitucion anterior, ha terminado con el sistema restrictivo del 
-

Art.225 C.; sin embargo la Corte Suprema ha negado In aplicaci'n del precepto 
constitucional por no existir la ley que lo reglamente segun se desprende de la
 
sentencia de las 8 a.m. del 22 de noviembre de 1957, B.J., pag.18730. Esto da 
pie para hacer una reforma en que se conceda mayor amplitud para investigar la
 
paternidad.
 
75. Id. inc. 1.
 
76. U j' r '.1 

http:punible.77
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j. 	Herencia y sociedad de hecho.
 
heedtaio .a....de
78
 

No existen privilegiog hereditarios pot raz n de1 sexo. Pero
 

sT los hay en favor de la familia legftima constitu'da por el c6nyuge y los,
 

hijos nacidos dentro del matrimonio y en contra de la concubina y madre solte
 

ra y de los hijos nacidos de ellas.
 

En lo relativo a la herencia, la compafiera no tiene derecho-al

guno. Pero los Abogados de las mujeres pobres podran utilizar en favor de 

ellas la disposici6n contenida en el segundo parrafo del Art'culo 3178 del C6 "
 

digo Civil el cual se transcribe literalmente a continuaci6n:
 

"La simple comunidad de bienes o intereses, ai'n resultante
 
de un hecho voluntario de las partes, no constituye una
 
sociedad.
 
Sin embargo, se constituye 	sociedad de hecho por juntarse
 
dos personas de diferentes 	sexos y hacer completa vida ma
 
rital comn, con comunidad 	de bienes e intereses."
 

La aplicaci6n de este precepto por los Abogados de la mujer po

bre podra dar a la compafiera un derecho a la mitad de los bienes dejados por 

el hombre al que se uni6 que ser'a superior a la cuarta parte que se concede 

79
 
al c6nyuge (leg-timo) sobreviviente.


La Corte Suprema ha sostenido que se puede probar la sociedad de
 

hecho sobre bienes muebles por medio de testigos, pero no sobre inmuebles que
 

requiere la prueba documental, lo cual, segun dice la Excelent'sima Corte, hace
 

practicamente inoperante el Art. 3178 C., pero evita el peligro inherente a la
 

prueba testifical.79a
 

78. Art. 1000, C.
 
79. Art. 1207, C. Se exceptua el caso de que el c6nyuge sobreviviente que sin 
justa causa hubiere abandonado a su consorte y que por lo menos treinta d'as 
antes del fallecimiento no se hubiere unido a el (Art.1208, C.) y el c6nyuge 
separado de cuerpos por resolucion judicial que hubiere dado motivo a la sepa
racion por su hecho o culpa (Art. 1202, C.) 
79a. Responden a esta tesis las resoluciones siguientes: S.10:30 a.m. del 19 de 

octubre de 1945 B.J., p.13054; S.12 m del 15 diciembre de 1949, B.J.,p.14917;
 
S.11:30 a.m. del 13 de marzo de 1953 B.J., p.16415; S.10 a.m. del 6 de noviembre 

l,'.70?- S.11:lf :.,. Ini 1.1 de iulio de 1957, B.J.,p.18628; S.12 m. 
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Lo expuesto tiene importancia, pues generalmente los inmuebles
 

Po otra parte, la Corte Suprema ha sostenido
aparecen a nombre del var6n. 


que no existe sociedad de hecho entre casados 
o cuando uno de ellos lo es.79b
 

B. PROTECCION DE ESTOS DERECHOS
 

1. Organizaci6n y Procedimientos Judiciales
 

No hay en toda la estructura del Poder Judicial en Nicaragua una so
 

la Corte o Juzgado para conocer especificamente cuestiones de Derecho de Fami
 

lia ti.otras de las que interesan a la mujer. Tampoco existen adscritos a la
 

organizaci6n judicial Abogados que presten sus servicios gratuitamente a las
 

mujeres (ni a los hombres y ni siquiera a los menores) pobres.
 

Los pr-dcedimientos judiciales que deben ser usados para la defensa
 

de los-derechos de la mujer son los ordinarios, que se promueyen y prosiguen
 

a instancias de parte interesada sin que el Juez tenga facultades para proce

der de oficio ni pueda tomar la iniciativa para velar por los derechos de la
 

mujer. Esta queda, pues, en total estado de indefensi'n salvo que tenga el 

asesoramiento de un Abogado que a la vez la represente y defienda. Por supues
 

to, la asistencia de Abogados suele estar vedada a la mujer pobre.
 

79b. 	 S. 12m. del 13 de noviembre de 1930, B. J., p. 7615. S. 11:30 a.m. del
 
30'de julio de 1957, B. J., p. 18628.
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2. 	 Oficina de la Mujer del Ministerio del Trabajo
 

a. 	Creaci6n y funciones
 

Poco despues de celebrarse en 1975, en la ciudad de M'xico, bajo 

los auspicios de la Naciones Unidas, la Conferencia Internacional del Afio de 

la Mujer, en la que Nicaragua estuvo representada, se cre6 en Nicaragua la Ofi 

cina de la Mujer, adscrita al Ministerio del Trabajo, por Decreto No. 101 de 

23 de diciembre de 1975. 

ELas 	funciones de esa oficinason varias pero cuatro de los siete
 

p'rrafos del Articulo 2 del antes mencionado Decreto que las sefialan, son ex

clusiva o preferentemente de asistencia a la mujer en la esfera de lo jur'dico:
 

"d) 	Velar por la seguridad y bienestar de la mujer, mediante
 
la investigaci'n de su situaci6n real, del cumplimiento
 
de las leyes que la favorecen.
 

e) 	ffivulgar las leyes que garantizan los derechos espec'fi
cos de la mujer.
 

f) 	Ayudar a la mujer en la obtenci6n de empleos mejor remu
nerados y protegerla contra todo tipo de discriminaci6n
 
social y econ'mica por raz6n de su sexo.
 

g) 	Prestar asesoria legal gratuita a la mujer que lo solici
 
te por falta de recursos econ6micos."
 

b. 	El Bufete Popular de la Oficina de la Mujer
 

i. 	 Descripci6n
 

La falta de recursos econ6micos y humanos ha impedido a di
 

cha 	oficina el cumplimiento cabal de esas funciones. Pero con los escasas me

dios 	de que ha dispuesto hasta ahora, la oficina ha podido abrir un Bufete Po

pular 	para la prestaci6n de servicios legales gratuitos para las mujeres pobres.
 

Funciona en Managua, en el barrio de las Anericas No. I con dos Abogados, uno de
 

llos hobre y de gran experiencia en varias raras del Derecho, incluso la laboral
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y la otra mujer, reci'n graduada. Ambos trabajan solamente medio tiempo y ga
 

nan un sueldo muy bajo, de lo cual se quejan: el primero percibe 3.000 c6rdo

bas mensuales (menos de 429 d6lares) y la segunda tan s6lo 2.000 c6rdobas (me
 

nOe de 286 d6lares). Ambos estiman que-debe pagarseles como Abogados y Nota

rios que son ya que los servicios notariales merecen una retribucion aparte.
 

ii. Problemas
 

El Bufete tiene, ademas de sus dos abogados, una secreta-


EstA instalado en un amplio local sin divisiones o
ria y un chofer con su carro. 


paredes que permitan la privacidad en las entrevistas con los clientes. Tiene
 

dos modestos escritorios con sus sillas, un archivo metalico, una m'quina de
 

escribir manual y sillas para la secretaria y unos pocos clientes.
 

..,Dicho Bufete no cobra nada por sus servicios pero las 

"clientas" o mujeres a las que prestan sus servicios deben comprar y traer el 
0 

papel sellado que se use en los escritos a las Cortes y Juzgados 	y Organismos
 

Las clientas
Administrativos que conozcan de sus peticiones o reclamaciones. 


deben pagar adem's los derechos correspondientes al Juez o Secretario. Por 

ejemplo, en caso de reposici6n de partidas deben pagar 10 c6rdobas de papel 

sellado y otro tanto por la certificaci6n, es decir, 20 c6rdobas. El juez co 

bra por las diligencias de embargo (el Arancel sefala 25 c6rdobas pero es fre
 

ademas el cuente que los Jueces no vayan si no le pagan por lo menos 300); 


cliente debe traer los documentos necesarios para su reclamaci
6 n, 	cuya obten

ci6n le cuesta dinero (certificaciones del Registro Civil, copias 	de documen

tos notariales, etc.)
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La,falta de total gratuidad de la justicia es, pues, uno
 

de los problemas que 9ste y todo servicio legal gratuito afronta,en Nicaragua,
 

pues es frecuente que los clientes no tengan el dinero que se requiera para
 

los gastos de su reclamaci6n.
 

Otros problemas que detectamos en dicho Bufete son los 

siguientes: 

1. Falta de seguimiento. Muchas clientas visitan el Bu 

fete una o dos veces y'no vuelven para continuar su caso. Esto ocurre en al 

gunos casos por desidia, en muchos otros porque no tienen el dinero para el 

transporte o se lo impiden sus ocupaciones domesticas o el trabajo que reali 

zan para ganar su sustento. La apertura de la oficina en horas tempranas de 

la noche servirla para aliviar parcialmente este problema. Ademns hace fal

ta una TrabajadormSocial que preste sus servicios exclusivamente para el Bu 

fete la cual podria visitar las clientas que no han vuelto, investigar la 

causa por lo que no lo han hecho y proponer la ayuda necesaria para que pue

dan proseguir su reclamaci6n. El Bufete ha contado con una Trabajadora Social 

del Cuerpo de Paz que ha ayudado en sus horas libres pero no ha sido suficien
 

te. Adem's, por ser norteamericana y no conocer la ciudad, muchas veces no
 

ha podido encontrar las direcciones de las clientas.
 

2. "Las clientas quieren que se lo hagan tOdo". Aun en
 

el caso de que puedan sufragar los gastos que ello ocasione, las clientas no:
 

quieren (o no pueden por falta de tiempo u otras razones) ir a comprar y traer
 

el papel sellado ni emplear el tiempo y los viajes que supone la obtenci6n de
 

certificaciones y otros documentos que se necesitan para su reclamacion. Tam
 

poco quieren (o no pueden) llevar por sT mismas los escritos que deben ser 
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presentados a los Juzgados,Cortes y Oficinas Administrativas. El hacerlo los:
 

Abogados por ellas exige casi siempre la firma de una escritura de poder otor
 

gada ante Notario con gastos que debe sufragar el cliente y mayor trabajo pa

ra el Bufete. Un mensajero con una motocicleta, al servicio exclusivo del Bu
 

fete, podr'a aliviar bastante este problema.
 

3. Es necesaria la alfabetizaci6n jurldica de lTa mujer pa
 

bre nicaraguense la que, en la mayor parte de los casos ignora los derechos que
 

le asisten.
 

4. La casi totalidad de las mujeres pobres de Managua igno
 

ra la existencia de este Bufete. Es necesario darlo a conocer. En los prime

ros d'as de abierto apenas si se presentaban una o dos mujeres al d'a. Pero los
 

Abogados a cargo.4al Bufete dieron charlas en el barrio informando a los vecinos
 

de los servicios legales accesibles a la mujer pobre que ellos brindaban. El
 

nimero de visitas comenz' a incrementarse de inmediato. Hace falta ms divul

gaci6n de la existencia de este Bufete y otros similares que se establezcan. -


Esa divulgaci6n debe hacerse preferiblemente par radio, medio ideal de llegar a
 

las clases pobres, y por medio de charlas a grupos que se refnan a ese efecto en
 

los barrios marginados.
 

5. Mucha gente no tiene fe en el programa de servicios le

gales a la mujer. Tantas veces se ha defraudado a los pobres con falsas prome
 

sas que son reacios a creer lo que se les dice sobre estos servicios. La cons
 

tante divulgacion de los resultados favorables obtenidos en la mayor'a de las 
-

reclamaciones de que se ha ocupado este Bufete (lo que es un hecho cierto, com

probable estadisticamente) podr' desvanecer poco a poco esta desconfianza. Aun
 

que debemos reconocer que la Oficina de la Mujer se ha ocupado de esto, creemos
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que 	ain es poco lo que hace en este sentido. La publicaci6n de los logros del
 

Bufete no debe considerarse vana ostentaci6n sino parte de una labor educativa 

de la mujer pobre nicaragVense que debe saber a d6nde acudir para la defensa 

de sus derechos. 

iii. 	Naturaleza y frecuencia de los casos atendidos por este
 

Bufete
 

La experiencia de 18 meses (marzo de 1976 a agosto de .1977)
 

del Bufete Popular de la Oficina de la Mujer puede darnos una indicaci'n de la
 

naturaleza de los problemas legales de la mujer nicaraguense y de su relativa
 

frecuencia.
 

Dichos casos, ordenados de mayor a menor n'mero o frecuen

cia, son los siguientes:
 

1. Cincuenta y una solicitudes resueltas de prohibici6n 

de salida del pars por el Departamento de Migraci'n de maridos y padres mien

tras no garanticen el pago de alimentos a sus esposas e hijos. 

2. Catorce juicios de alimentos por la v'a civil termina
 

dos y veintisels pendientes.
 

3. 	Veinte y ocho escritos de demanda de alimentos hechos.
 

4. Veinte escritos a la Oficina de Protecci'n a la Familia
 

solicitando aumento de la pension alimenticia hechos y cinco pendientes.
 

5. 	Veintid6s consultas legales sobre diversos temas.
 

6. 	Diecinueve problemas laborales resueltos y uno pendien
 

te.
 

7. Ocho escritos a la Oficina de Bienestar Social solici

tando revisi6n de casos terminados y cinco pendientes.
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8.. 	Sets divorcios terminados y sels pendientes.
 

9. Dos juicios para investigar paternidad terminados y
 

cinco pendientes. Otro caso fue retirado.
 

10. Tres juicios de reposiciones de partidas de nacimien
 

to terminados y cuatro pendientes.
 

11. 	Dos juicios civiles para obtener la tutela de menores
 

pendientes.
 

12. 	Dos juicios de declaratoria de herederos.
 

13. 	Una acusaci6n de bigamia contra el esposo terminada y
 

otra pendiente.
 

14. 	Una separaci6n legal de esposos terminada y otra pen

diente.. 

POW15. Un juicio de restituci6n de un hijo menor a su madre 

terminado y otro pendiente.
 

16. 	Un juicio de restablecimiento de la patria potestad 

tervinado y otro pendiente.
 

17. Un juicio criminal de estupro pendiente.
 

18. 	Un juicio de trata de blancas pendiente.
 

19. 	Un conflicto de derecho posesorio.
 

20. 	Una tenencia de tierra.
 

Un 	an'lisis de la frecuencia de los casos de que se ocup6
 

este Bufete durante su primer afio y medio (222 casos en total) demuestra que
 

la inmensa mayor'a pertenecen a la esfera del Derecho de Familia y la casi to
 

talidad del resto, al Derecho Laboral. Dos de los juicios criminales tuvieron
 

su 	origen en un problema que atafe a la familia cual es la bigamia. Solamente
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cuatro se retirieron Gnicamentea*losbienes (dos declaratorias de herederos,
 

un conflicto de derechos posesorios y uno de tenencia de tierras)y otros dos
 

juicios criminales a la protecci6n de otros derechos (estupro y trata de blan
 

cas).
 

Los casos resueltos sumaron 166. Los pendientes 55 que 

es una suma infima si se tiene en cuenta que en los 'ltimos meses se ha incre 

mentado el n'mero de casos confiados a la Oficina.
 

Otros casos economico-jur-dicos o tenico-jur~dicos atendi
 

dos por la Oficina de la Mujer durante el mismo per'odo:
 

1. Ocho exoneraciones de pago de certificados de nacimien
 

to, una de matrimonio, una de defuncion, una de inscripci6n de un hijo, una de
 

record de policla¢",
 

2. Tres asesor'as sobre cooperativa.
 

3. Una recomendaci'n a Migraci6n para exoneraci6n de pago
 

de multa por encontrarse ilegalmente en el pass y otra a la Oficina de Protec

ci6n a la Familia para que no se disminuya una pensi6n alimenticia.
 

4. Dos escritos de tramitaci'n de prole numerosa.
 

Esta relaci6n adicional muestra la amplitud con que la Ofi,
 

cina de la Mujer ha abierto sus puertas a toda clase de problemas legales.
 

Otros asuntos que no se han llevado por falta de recursos
 

humanos y materiales para atenderlos y porque es posible que sean atendidos en
 

otras oficinas, son las siguientes:
 

1. Reposiciones de partidas de nacimiento que suman un 80
 

por ciento de las solicitudes no atendidas y remitidas al Bufete Popular de la
 

Universidad-Centroamericana (UCA).
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2. 	Matrimonios, que se remiten a los Jueces correspon

dientes'.
 

3. 	Ciertas peticiones de alimentos, que se remiten a la
 

Oficina de Bienestar Social.
 

4. 	Adopciones. Se nos inforna que los pobres adoptan 

mas que los ricos. 

5. 	Divorciosvoluntarios.
 

Estamos de acuerdo en que el Bufete Popular de la Oficina
 

de la Mujer no tramite, de ordinario, reposiciones de partidas, de las que nos
 

ocuparemos en capftulo aparte, ya que solamente esta actividad ocupar'a total

mente este Bufete sin posibilidad de remediar ni contribuir a remediar en for

ma sensible, este problema. Pe-' en cuanto a los demas,creemos que sl deben 

ser objeto de la atenci'n del Bufete.La legalizaci6n de los matrimonios no so

lamente debe aceptarse sino invitarse y estimularse por medio de campanas masl
 

vas dirigidas a este fin. Las adopciones deben aceptarse e igualmente los di

vorcios voluntarios y todas las de alimentos.
 

3. Oficina de Protecci6n a la Familia de Ministerio del Trabajo
 

Dentro del Departamento de Bienestar Social del Ministerio del.Traba
 

jo funciona la "Oficina de Protecci6n a la Familia", creada por el Art'culo 73
 

del C6digo de Trabajo y su Reglamento contenido en el Decreto Ejecutivo No. 8
 

publicado en La Gaceta de 4 de noviembre de 1964.
 

La funci6n primordial de dicha oficina, sefialada por el mencionado 

Art'culo 73 es disponer el embargo de hasta el 50 por ciento del salario de los
 

trabajadores que descuiden sus obligaciones familiares tanto respecto de su fa

milia leg~tima como de la familiailegftima o creada con las formalidades del
 

matrimonio legal.
 

http:Bufete.La
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Los beneficiaris'de la actividad de la Oficina son casi siempre mu
 

jeres. El Art'culo 73 antes aludido solamento se refiere a ellas, aunque el
 

n sea hecha por el representante legal o
Reglamento permite que la reclamaci
6


De hecho todos los casos hasta ahora
 persona que tenga a su cuidado un menor. 


conocidos por la Oficina han sido promovidos por mujeres. En la practica se or
 

dena pagar una cantidad global que cubra las presuntas necesidades de la esposa
 

y compafiera y sus hijos, la cual se entrega y administra aquella.
 

Aunque ni el Articulo 73 del C6digo del Trabajo ni su Reglamento lo 

nicamente los casos 
seialan, los funcionarios de la oficina aceptan conocer 


en que la esposa no lieva mas de dos afos separada de su marido ya que despu's
 

de ese termino aqu'la tiene la posibilidad de acudir a los Tribunales y 
obte

ner el mismo resultado. Pero las reclamaciones en favor de los hijos o de mu

jeres con hijos se aceptan siempre.sin atender al tiempo que haya durado la se
 

paraci'n de los c6nyuges o concubinos.
 

La forma simpl'sima del procedimiento de esta oficina y los resulta

dos que por su medio se obtienen contrastan con los arcalcos procedimientos ci
 

Las mujeres acuden a la oficina sin necesidad de Abogado.viles ordinarios. 


se les ayuda a llenar una solicitud con la informaci6n escueta 
indispensa


Alli 


ble que su derecho pueda ser reconocido y su esposo o compafiero pueda 
ser cita 

do. Si 'ste no comparece la primera vez se le vuelve a citar y si tampoco 
con 

le tiene por rebelde y se sigue el procedimiento sin su 
parece, entonces, se 


intervencion.
 

La determinaci6ln de a paternidad se hac.a riginalnente par medias
 

muy liberales, de acuerdo con lo autorizado por el Reglamento 
de la materia.
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Cualquier tipo de prueba: cartas, fotos, testigos y hasta el parecido de las
 

fisonomas del presunto padre y eq presente hijo se ten'an en cuenta. Basta
 

ba que el funcionario adquiriera la convicci6n moral de que ambos son padre'
 

e hijo. Pero varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia que aplican
 

el precepto constitucional que prohibe la investigaci6n de la paternidad ban
 

restringido la liberalidad con que actuaba la Oficina. En numerosos casos la
 

mediaci6n amistosa de los funcionarios de la oficina ha producido reconocimien
 

tos voluntarios de la paternidad.
 

La oficina determina la pensi6n que debe pagarse a la familia del
 

trabajador y ordena al patrono que deposite el dinero en el Ministerio o que
 

retenga del sueldo del trabajador una cantidad igual a la pensi
6n sefalada.-


El Ministerio provee peri'dicamente a las reclamantes de los recibos que de

ben entregar a los patronos para retirar el dinero y, caso de haber sido de

positado en el Ministerio,se le paga directamente.
 

En caso de que el marido, compafiero o padre demandado sea empleado
 

del Estado se paga a la mujer, compafiera o madre reclamante en el mismo lu

gar donde se paga su sueldo a los primeros. Es decir, el pago se hace direc
 

tamente y no por medio de la Oficina de Protecci6n a la Familia.
 

La oficina tambien se ocupa de s'iJlicitar del Departamento de Migra
 

ci6n que no deje salir del pats al esposo o padre hasta tanto no dejan asegu
 

rado el pago de alimentos.
 

Fuera de la capital'de la Republica los Inspectores de Trabajo ejer
 

cen las mismas funciones que la Oficina de Protecci6n a la Faimilia en la ca

pital.
 



La oficina de la capital ests muy mal dotada y cuenta apenas con seis
 

empleados. Pero ain as' basta para lograr atender mas de 20 reclamaciones sema
 

nales y lograr una recaudaci6n para las esposas, compafieras y madres abandonadas
 

de m~s de 40.000 c6rdobas por semana. Esto no incluye las reclamaciones contra
 

empleados del Estado que producen a las beneficiarias un ingreso de unos 180.000
 

c6rdobas mensuales.
 

Los Abogados que se destinen a ayudar a la mujer pobre harlan mucho 

bien reforzando el personal de esta Oficina de Protecci6n a la Familia ubicada en 

la capital. Asimismo podria hacerse mucho bien dando a conocer a las mujeres pa 

bres de Managua la existencia de esta oficina ya que la gran mayorfa desconoce 

su existencia y estan privadas por tal motivo de recibir sus beneficios. 

Fuera de .,capital podrfan los Abogados de la mujer pobre auxiliar al 

Inspector de Trabajo Local en la tramitaci6n de estos casos ya que, segmn las no 

ticias que hemos recogido, dichos Inspectores de Trabajo hacen muy poco uso de 

las funciones que en este sentido se le han encomendado ya que tienen otras mu

chas tareas que cumplir. Y asimismo deber'an realizar una campafia entre las mu 

jeres del campo d'ndoles a conocer la posibilidad de acudir ante el Inspector 

de Trabajo Local para obtener sus pensiones alimenticias. 
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CAPITULO V
 

MARGINALIDAD JURIDICA
 

A. MARCO CONCEPTUAL.
 

El vocablo "marginalidad" es 
uno de los mas populares en la litera

tura social sobre los passes menos desarrollados.
 

Marginado es aquel que ha sido dejado fuera de los beneficios del sis

tema socio-econ6mico tales como educaci6n, salud, agua potable, electrici

dad, etc.
 

La situacion social de los pobres en los palses de menor desarrollo 

permite igualar pobreza con marginalidad. Nicaragua es 
una de tales casos.
 

Aunque hasta l.fecha no existen datos suficientemente elaborados, que permi
 

tan clasificar a su poblaci6n de acuerdo a sus 
diversos grados de marginali

dad, estudios preliminares, basados en datos parciales (TEFEL 1970, ZELEDON
 

1975, RAMIREZ 1977, BELLI 1977) permiten afirmar que aproximadamente la mi

tad de sus habitantes urbanos y quizas dos tercios de los rurales padecen de
 

una severa exclusi6n de los sistemas de bienestar y servicios sociales orga

nizados.
 

* El presente Capftulo ha sido escrito por el Dr. Humberto Belli 
 con la
 
colaboraci6n del Dr. Sergio A. Zeled6n B. 
Le hemos introducido meras
 
correcciones de fo-ma 
.
 A pesar de ello se notarA una diferencia en el
 
estilo y en las notas al pie.
 



- 161 

El'.area jur'dica constituye uno de los subsistemas de la sociedad al
 

que el pobre tiene muy poco acceso y del cual se encuentra quizas ma's mar

ginado.
 

Cabe advertir sin embargo que dicha falta de acceso del pobre al orde

namiento legal es solo un aspecto o un extremo del problema que no cuestiona
 

en nada la naturaleza misma de dicho ordenamiento. La desventaja del pobre
 

dentro del marco social no terminar'a con su integraci6n al sistema jur'di

co vigente. El pobre ha estado marginado desde la concepci6n y elaboraci6n
 

de este. Sus normas y disposiciones tienden en consecuencia a favorecer los
 

intereses de los grupos autores de las diversas legislaciones y a reflejar
 

sus concepciones particulares de justicia.
 

El presenteinforme esta limitado inicamente al examen de los problemas
 

mas crfticos que acucian al pobre en virtud de su relativa exclusi6n del sis

tema jur'dico formal, no entrando al examen exhaustivo de las disposiciones
 

sustantivas que norman dicho sistema.
 

La evidencia emp'rica respecto a la marginalidad jur'dica, abordada con
 

las limitaciones antedichas, es escasa y a todas luces inferior a la existente
 

sobre los otros subsistemas sociales. Quizas una de las razones de la poca
 

atenci6n otorgada al fen6meno de la marginalidad jur'dica derive del descono

cimiento que suele tenerse sobre cuanto ella afecta la calidad de vida del 
 -

pobre y de la sociedad en general.
 

El subbistema jurldico cumple, adn a nivel formal, una serie de funcio

nes, para el pobre en particular, que son de gran importancia. Por un lado 
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esta llamado a incorporarlo a la vida social ordenada a traves de su exis

tencia como ente jurldicamente reconocible, capaz por consiguiente de con

traer y recibir derechos y obligaciones amparadas y reguladas por la ley. Por
 

otro lado est' supuesto a asistirle, con una dosis tutelar marcada en vistas
 

de su debilidad socio-econ6mica, en aquellos casos en que ha de recurrir a
 

los servicios judiciales para proteger la observancia de alguno de sus dere

chos, en un marco te6rico de igualdad.
 

En la realidad pocas de estas funciones del ordenamiento juridico son
 

cumplidas. Un aspecto cr'tico de la vida del pobre nicaraguense es que su
 

vida suele transcurrir al margen del ordenamiento jurldico. Si bien algunos
 

de ellos no lleguen a considerar esto como un problema serio, para otros mu

chos, s! lo es. Si su nacimiento no ests inscrito, si su vida marital no es

ta legalizada por' l matrimonio, si sus posesiones o transacciones no tienen
 

el sello del sistema legal, todas las disposiciones jurldicas que regulan 

y amparan los actos realizados dentro de la 6rbita del derecho quedan sin 

aplicaci6n cabal y por tanto no benefician al pobre y a sus dependientes. Por
 

otro lado, su falta de recursos y su incultura le vedan al acceso a la justi

cia pars su proteccion personal o patrimonhl, quedando prfcticamente indefen

so ante cualquier violaci6n de sus derechos.
 

En sociedades muy primitivas y atrasadas, la vida al margen del Derecho 

no tenia practicamente mayor relevancia: eran cosas o entes no sujetos al De 

recho. Sin embargo, una de las caracter'sticas del proceso de cambio que vie 

ne afectando a las sociedades en los parses menos desarrollados en las UIti 

mas decadas, y en Nicaragua en particular, es la multiplicaci6n de las transac 

ciones y la mayor despersonalizaci6n y complejidad de las mismas. La misma ex 

n
1. Todos los nicaraguenses son iguales ante la Ley. Art. 37 Constituci
6


Pol'tica de Nicaragua. Caceta No. 89 del 24 de ab. de 1974.
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pansi6n de los servicios de bienestar social, de la propiedad-y la pro

gresiva integracion de los grupos pobres a la vida mercantil monetarizada,
 

exigen una mayor incorporaci6n al sistema juridico. 
 Si antes podia vivir

se con relativa holgura al margen de este sistema, esto ya no es posible.
 

Una gran fuente de tensi6n, conflictos y frustraciones sociales, es hoy 

en d~a la modernizaci6n acelerada del pals que no concuerda con la carencia
 

de servicios jur'dicos adecuados a la gran masa de poblaci6n.
 

Los costos sociales y politicos que este desface implica no deben de
 

ser subestimados. 
Son agudos y muy dafiinos tanto a nivel individual como
 

a nivel de toda la sociedad. 
 El dolor de un pobre ante la frustraci6n de
 

sus aspiraciones educacionales, no suele afrentarlo tanto como el derivado
 

de una injusticia en donde tanto el acto como el hechor son facilminte iden
 

tificables. Si bie'r en ambos casos su padecimiento procede de situaciones
 

injustas, en el primero,esta se percibe, si acaso, en forma mas,bien abs

tracta o difusa, mientras que en el segundo en forma muy concreta, y por tanto,
 

Una sociedad, por otra parte, en donde el grueso de la poblaci6n se ve
 

virtualmente apartada de los cauces legales de vida, incita a que los dere 
-

chos se reinvindiquen por vlas de hecho, y a que sea la fuerza bruta quien 
-

zanje las diferencias.
 

Es f~cilmente discernible que en estas circunstancias las victimas ten
 

derin a ser los mas debiles, aquellos que por su falta de recursos, educa 

clon, contactos o padrinazgos" no pueden acceder a un sistema legal te6rica
 

mente concebido para actuar en funci6n de los derechos que asisten a cualquier
 



- 164 

ciudadano, independientemente de su status.2
 

En cuanto a las causas del fen6meno de la marginalidad jurldica, con

viene separarlas en dos categorlas, que si bien a nivel empfrico actu'an en
 

interdependencia, a nivel analitico son distintas: Una, las causas sociol6

gicas, y otras, las juridicas o propias del ordenamiento legal. Las prime

ras se refieren a ciertas pautas socioecon6micas y culturales - dentro de 

las cuales la falta de recursos y la ignorancia son quizas las m's importan
 

tes - que dificultan al pobre el uso "normal" del sistema juridico. Las 

otras se refieren a ciertas disposiciones dentro del. andamiaje legal, sobre
 

todo a nivel procesal, que, en combinaci6n con las circunstancias sociol6 

gicas, obstaculizan decididamente la acci6n legal en favor de los pobres. -


Las primeras se atenuan con una expansi6n de los servicios, sobre todo de los
 

recursos f~sicos y humanos al servicio de los pobres, y con la educaci6n. -

Las segundas se corrigen con modificaciones en la legislaci6n. Mgs adelan

te, cuando se analicen los problemas de marginalidad penales y laborales,
 

podra discernirse claramente la distinci6n.
 

B. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS EN LAS AREAS URBANAS.
 

1. Registros de nacimiento y defunciones y reposici6n de partidas. 

En otra parte de este trabajo indicamos la enorme importancia de la 

inscripci6n de los nacimientos en el Registro Civil ya que sus certificacio

nes o partidas son necesarias para cualquier acto de la vida civil.3
 

La inscripci6n de las defunciones en el Registro Civil son tambien ne

cesarias para justificar el cese de su existencia legal y permitir a sus parien
 

2. Ibid. La igualdad constitucional de derechos carece, pues, de aplica
 
ci6n practica.
 

3. Supra, Secci6rn I-A-5
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tes y herederos la tramitaci'n de expedientes para obtener sus derechos
 

a la seguridad social, pensiones y otros beneficios, derechos de heren

c ia y para justificar la patria potestad de la madre y, en su caso, la
 

orfandad.
 

Dese el punto de vista estad'stico y demografico, es asimismo impor

tante poder observar las tendencias de la poblaci'n y el impacto que po

l1ticas y eventos diversos pueden tener sobre sus tasas de natalidad y
 

mortalidad.
 

Se cuentan con tres estimados de las tasas de registro para la po 

blaci6n de Managua, no contandose a la fecha con datos equivalentes para 

el resto de la poblaci'n urbana. 

Uno de ellos es un estudio publicado por el Banco Central, de Nicara

4
 
gua. Conforme a una encuesta de aproximadamente 1000 respondentes en 

ocho barrios pobres de Managua, de 4,544 nacimientosse reportaron como re

gistrados 3,877 para una tasa del 85%. En cuanto a los fallacidos, de 1,011
 

se reportaron 758, para una tasa del 74%.
 

Otra fuente estad'stica la constituye un estudio realizado en 1977 por
 

el Centro de Investigaciones Sociales Nicaraglense (CISNIC) y la Universi 

5
 
dad de Pennsylvania.
 

4. Banco Central de Nicaragua. Familia y Fecundidad (B C de N, Managua,
 
1974).
 

5. Centro de Investigaciones Sociales NicaragUense (CISNIC) y The
 
University of Pennsylvania.Impacto de la Educaci6n, Empleo, Desarrollo Rural
 
Salud y Planificaci6n Familiar en la Fertilidad y los roles de la muer( -

CISNIC - U of Penn., Managua, 1977)
 



De 1,300 entrevistas realizadas para dicho estudio en Managua, se
 

tomaron aleatoriamente doscientas,.procedentes de las mujeres respon 
-


dentes de menores ingresos, obteni'ndose una tasa de registro de naci 

mientos del 82.8% (620 de 748) y de 43% para los fallecimientos (65 de
 

151).
 

La tercera fuente estadi'stica la constituye una encuesta sobre mar

ginalidad jur dica en el barrio marginal 
Open 3, en Managua, realizada
 

por el CISNIC en 1977, 6 
a fin de reinir datos preliminares para el presente
 

informe. La encuesta abarc6 200 jefes de hogar. 
Respecto al nacimiento
 

del Uiltimo hijo, 148 de ellas reportaron haberlo registrado y 28 no, para
 

una tasa del 83%. 
 Respecto al Uiltimo fallecido, 70 de 113 casos 
fueron
 

registrados para una tasa de 62%.
 

Como se hace evidente a partir de estos tres sondeos, la tasa de ins

cripci6n de nacimientos dentro de los marginales oscila alrededor del 83%.
 

Por tanto, un 17% de los nacimientos mas recientes no se est'n inscribien

do en la actualidad.
 

Dicho dato se corresponde con la respuesta dadas por los jefes de fa
 

milia7 respecto a la posibilidad actual de sacar sus partidas de nacimiento.
 

55 de los entrevistados (27.5%) afirmaron 
creer que no pod'an sacarla, aun
 

cuando quisieran. Un alto porcentaje de los marginales se yen sin embargo
 

6. Esta encuesta no se ha publicado aun por haber sido realizada presi
samente para usarla en el presente trabajo. En lo adelante ser6 citado como
 
'CISNIC, Open, 1977"
 

7. CISNIC, Open, 1977
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precisados a obtener sus partidas. 99 de ellos (49%) reportaron haber

la sacado alguna vez y otros 74(37%) se han visto precisados a reponer
 

partidas desde el terremoto a la fecha.
8
 

Una de las causas que quizas incide en las cifras de sub-registro
 

es la ignorancia respecto a su importancia. La raz6n mas aducida por quie

nes no hab'an registrado el Ultimo nacimiento de sus hijos fue el descui

do (32%), seguido de falta de tiempo (25%) y de la imposibilidad de ir la
 

madre y el padre junto 18%. 9
 

2. Formaci6n y disoluci6n del v'nculo matrimonial.
 

El cobijar las uniones conyugales entre el hombre y la mujer, bajo el
 

ordenamiento jur'dico, persigue facilitar la protecci6n legal de los c6nyu

ges y sus descendientes y facilitar la prueba de sus respectivos derechos,
 

para que puedan hacerlos efectivos (por ejemplo pensiones por alimentos).
 

En Nicaragua el matrimonio estg bajo la protecci6n del Estado. 10
 

A pesar de su trascendencia, la vida familiar del pobre suele transcu

rrir marcadamente al margen del margo legal. Datos procedentes de diversas
 

fuentes confirman esta pauta. La submuestra del estudio antes aludido CISNIC

U,of Penn. 1977, realizado en mujeres de edad fertil, arroj5 la siguiente in

formaci'n:
 

8. Ibid.
 
9. Ibid.
 

10. Art. 36 de la Constituci6n Polltica.
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Uni6n Libre 32.8%
 

Casadas Civilmente 15.7%
 

Separadas consen
sualmente (sin tra 
mite legal) 19.4%
 

Divorciadas 0.00%
 

La marginalidad se manifiesta tanto en el vincularse sin mediar el con

trato civil como por las disoluciones de hecho de las uniones o matrimonios
 

existentes.
 

Datos procedentes de otro estudio sobre Marginalidad Jurldica realiza

do por estudiantes de la Universidad Centroamericana en 1971, revel6 la si

guiente situaci6n en distintos barrios de la capital:
 

Barrio 
Nuevo 

Sta. 
Isabel 

La 
Fuente 

Manches-' tO 
ter h rbara 

Union libre 51.2% 56% 31.2% 46.4% 32.9% 32% 36% 

Fasadas Civil 36.00% 40% 48.8% 37.6% 26. % 50.% 29.% 

La encuesta hecha para el presente informe 12 , muestra por su parte la
 

siguiente distribuci6n de esta civil de los jefes de familia entrevistadas:
 

Casadas (civil y civii e iglesia) 67 33.5%
 

Uni6n libre 
 88 44 %
 

Separadas, abandonadas y madres
 
solteras ex -unidas 
 36 18 %
 

Viudas 
 9 4.5%
 

Divorciadas 
 0 
11. Universidad Centroamericana,Seminario sobre Marginalidad Jurldica en
 

NIcaragua (UCA, Managua, 1971).
 
12. CISNIC, Open, 1977.
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De nuevo se confirma el predominio de las uniones libres y la inexis

tencia del divorcio a pesar de que las respondentes separadas de sus ex 
-

compafieros o maridos son cerca del 20% de todas las jefes de hogar. 
De 

este grupo solo una report6 haber disuelto su v'nculo anterior por la via
 

judicial, a pesar de haber entre ellas 10 casadas.
 

3. Protecci'n de la madre separada
 

Este aspecto aparece Intimamente ligado con el anterior, y al igual
 

que el, denota la virtual ausencia de protecci6n legal en aquellos numero

sos casos en los que la mujer tiene hijos menores y ya no vive con su es 

poso o compafiero anterior sino que sola o con otros familiares consanguineos.
 

De acuerdo a la encuesta realizada para ser usada en este trabajo 13 27 de 

36 madres en esta.situaci6n no reciblan ninguna ayuda de su anterior acompa

fiante (75%) 3 de elias, empero, la hab'an recibido antes. De las restantes
 

9, receptoras de ayuda, solo 2 de ellas recibfan un monto mensual superior a
 

los C$300 C6rdobas. 2 recib'an entre 151 y 300, 2 entre C$ 51 y 100 y una,
 

menos de CM50.
 

Si se considerara a esta 
muestra del Open 3 como representantiva de la
 

situaci6n de los barrios marginales de Managua, y se atribuyen a Gstos 2/3 de
 

la poblaci6n total de la capital, redondeada en 400.000 habitantes, se obten
 

dria que a una tasa de 7.5 personas por hogar que es la t~pica de los margi

nales,1 4 habr'an quizas mas de 5,000 hogares en la capital con madres separa
 

13. CISNIC, Open, 1977
 
14. CISNIC! Open, 1977.
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das y/o abandonadas, con hijos menores, que no reciben ninguna protec

ci'n 	econ6mica de parte de sus ex-c6nyuges, arrojando un estimado de 
 -

12,500 nifos (a 2.5nifios por hogar que fue la cifra promedio para las ma

dres separadas de la encuesta). Si bien estos datos son muy crudos y poco
 

confiables, sirven para dar una primera aproximaci'n sobre la magnit:ud del
 

problema. El calculo,en todo caso, puede considerarse conservador.
 

Los datos de esta encuesta son coincidentes con los de la submuestra
 
15
 

del otro estudio el cual arroj6 los siguientes porcentajes para las ma

dres solas:
 

a) Madres que no reciben ninguna ayuda para sus hijos: 58.6% 

b) Madres que reciben ayuda superior a C$200.00 men 
suales: 12.0% 

c) 	 Madres que reciben ayuda inferior a C$200.00 men
suales: 
 25. %
 

d) Otras (ayuda variable): 4.4%
 

Conclusi6n: madres que no reciben ayuda suficiente 
 88. % (aprox)
 

(suma de a,c, y d.)
 

Queda como interrogante sobre este tema el por qu' del fallo de los me

canismos jurldicos para proteger a la mujer con hijos. 
 Caben varias hip'te

sis alternativas: Una es el desconocimiento del derecho que asiste 
 a -

la madre incluso a la que ha procreado en uni6n libre para reclamar el ali 

mento para los hijos por los medios establecidos, Oficina de Protecci6n a la 

15. 	 CISNIC - U. of Penn., op. cit. supra, nota 5 

http:C$200.00
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Familia del Ministerio del Trabajo y los Juzgados y Tribunales Civiles;
 

otra, las dificultades procesales; otra la ausencia de recursos y tiempo
 

para impulsar el proceso, y finalmente, las dificultades jurldicas y so

ciol6gicas de exigir el cumplimiento de esa obligac4 6n a padres sujetos
 

a ingresos y trabajos inestables, muchos de ellos ubicados en el sector
 

informal de la econom'a.
 

4. El problema de la vivienda
 

a. Sus dimensiones.
 

La marginalidad urbana ha alcanzado caracter'sticas muy particula 

res y alarmantes en Nicaragua. El desastroso terremoto de Diciembre de 

1972 en Managua, vino a agravar un problema ya pre-existente. El 88Z 

de la poblaci'n de Managua, estimada en cerca de 400.000, tiene un nivel
 

de ingresos menor de C$ 1,350.00 C6rdobas mensuales y los programas de
 

viviendas establecidos por las instituciones crediticias exigeh un m'nimo
 

de C$ 1,500.00 de ingreso familiar para incluirlos dentro del ambito posi

ble de financiamiento. Adem~s, el pago m'nimo aceptable es del 25% sobre
 

sus ingresos. 
 Todo lo cual da como resultado que este elevad'simo sector
 

de la poblaci6n de Managua esta fuera del alcance de los programas estable

cidos de viviendas.
 

El deficit de casas en estos estratos para los pr'ximos diez aflos sera
 
16
 

de 317,540 unidades dato que por s' solo es muy alarmante, sin contar 

con la carencia de recursos financieros adecuados para satisfacer esas nece

sidades. En Managua y otras ciudades de Nicaragua las islas pequefias de bie

16. Banco de la Vivienda de Nicaragua, La Polltica Nacional de Vivienda.
 
(Managua, 1977) p. 14.
 

http:1,500.00
http:1,350.00
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nestar se yen rodeadas de un inmenso cintur6n de miserables casitas en donde
 

los problemas pululan al igual que las necesidades indican el alto grado'de
 

marginalidad  lease acceso - que los pobres tienen a la vivienda en el pars. 

Este estrato de poblaci6n arriba sefalado es el que normalmente habita
 

los barrios llamados marginados y otros sitios, aun m5s pobres, donde han
 

levantado casuchas de cart6n. 
En Managua se han realizado algunos estudios
 

sobre la situaci6n de estas personas y del an'lisis de los mismos y de la 
 -

profundizaci6n nuestra se han sacado los datos usados en la presente Secci6n
 

V-A-4.
 

b. Problemas de titulaci6n
 

En Managua y",tras c~iudades, 
uno de los fenomenos que mas protagonizan
 

los marginados, 
en especial los que han formado las olas de inmigraci6n mas
 

recientes, 
es la tenencia de un lote o vivienda en condiciones precarias o in

seguras. 
 Dicha situaci6n deriva de la titulaci6n defectuosa de sus adquisicio
 

nes urbanas, producto a su vez del crecimiento incontrolado de repartos clan

destinos y lotificadores que funcionan fuera de la ley. 
 Como es de esperar

se, los requisitos de urbanizaci6n que demanda la ley de urbanismo no se cum
17
 

plen en estos casos. Un gran porcentaje de los "propietarios" marginales
 

no poseen documentos legales que los acrediten como 
due-os o compradores-pro

mitentes 
 mientras est-n en el per'odo de amortizaci6n.
 

18
 
La encuesta hecha para el presente trabajo 
 arroj6 los siguientes datos
 

ilustrativos de la situaci6n de tenencia y titulaci6n.
 

17. Para una descripci6n mas detallada de estos problemas v~ase la Sec
cion II-B-I.
 

18. CISNIC, Open, 1977
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1) Propietarios, amortizando 148 74%
 

2) Propietarios con cancelaci6n 14 7%
 

(Sub-total:162%) (81%) 

3) Alquilando 27 13.5% 

4) Casa prestada, cedida 10 5 % 

5) Otros 1 0.5% 

200 100.0
 

En cuanto a los documentos pose'dos por los 162 propietarios, estos mani

festaron tener:
 

1) 	 Escritura : 5 3.0%
 

2) 	 Carta o promesa de venta: 10 6.1%
 

3) 	 Papeles no legales
 
(ej. recibos y similares) 109 , 67.3%
 

4) 	 Ning6n documento : 38 23.4%
 

19 
Los datos proporcionados por dicha muestra son total y liamativamen

te coincidentes con otra informaci6n que recab6 el Instituto Centroamericano
 

de Administraci6n de Empresas en 197420 representantiva de la situaci6n de
 

todos los barrios marginales de Managua. En ella se encontraron los siguien
 

tes resultados:
 

19. 	 Ibid.
 
20. Centro de Asesoramiento del Instituto Centroamericano de Administra

ci6n de Empresas, Estudio sobre la situaci6n de la Vivienda de las Familias
 
de Bajos Ingresos en Managua (Doc. No/NI/PL/0-16-A- Managua, Nicaragua 1q74)
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SEGURIDAD DE LA TENENCIA
 

Cuarter'a Otra forma Propietarios Otros
 
No. de arriendo INVI Propietarios


No. % No. % No. %
 

Sin Documento 65 80.24 104 81.25 
 0 0.0 87 23.64
 

Con Documento 3 3.70 13 10.15 104 99.04 278 75.54
 

No Contestaron 13 16.04 12 9.37 1 0.96 3 0.81
 

TOTAL 81 100.00 128 I00.00 105 100.00 368 100.00
 

A fin de darse una idea aproximada del nimero absoluto de hogares sujetos
 

al problema de la ausencia de documentaci6n legal, se adjunta el siguiente cua

dro que informa sobre la distribuci6n de la tenencia en todos los sectores de
 

bajos ingresos de Managua (aproximadamente 37.000 hogares):
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ( MANAGUA ) 

Categorias 
 Familias
 

Numero %
 

POR ZONAS:
 
Zona "A" Barrios Internos 332 33.98
 
Zona "B" Barrios Perifericos 645 66.02
 

TOTAL
 

POR ESTRATEGIAS:
 

Estrategia I: Paracaldistas 52 5.32
 

Estrategia II: cuarterlas 81 :8.29, 
Estrategia III: Otras viviendas arrendadas 130 10.74 

Estrategia IV: Colonias INVI 105 10.34
 
Estrategia V: Otros Propietarios 457 ..46.77
 

Otros(vivienda compartida, etc.) 152 
 15.55
 

TOTAL q77 100.00
 

FUENTE: Encuesta que aparece en op. cit. supra, nota 20, dirigida por los
 
sefiores Rutherford, Velasco, Carri6n y Zeled6n.
 



- 175 -

Si se considera que el 23.64% de los 
propietarios carecen de documen

to alguno, el numero de hogares 
en,esta situaci

6fn podroa estimarse en apro

ximadamente 8.746.
 

Quizas sea oportuno anotar que los 
problemas urbanisticos representa

ron el 11.5% de los problemas legales que m~s 
afectan a los pobres, seg'n el
 

resultado del Seminario sobre Marginalidad 
Juridica de la Universidad Centro

21
 
americana.
 

la
 
Como causa inmediatas,causante de 

esta problemftica, se mencionan 


-

proliferaci
6n de las urbanizaciones ilegales 

y del afincamiento de paracal 


n rural y el terremoto,fenomenos 
complejos que no pueden solu

distas migraci
6


cionarse con la simple exigencia 
a los lotificadores de que cumplan 

con las 

normas de urbanismo vigentes.
 

Tal situaci
6n es resultado inevitable de la 

gran demanda de lotes y vi

n urbana pobre, y la
 
viendas producida por el aumento 

acelerado de la poblaci
6


El reparto clandestino le ofrece 
lugares donde
 

falta de recursos de la misma. 


si bien con las deficiencias antes
 
afincarse.a precios para ellos accesibles 


-
De exigir el Estado el cumplimiento 

efectivo de In Iey dciatrba 

apuntadas .
 

nismo en todas las lotificaciones, estas 
subirian considernbleifenft de precin
 

VDonde enton
 
afectando tanto a la demanda como a la oferta 

de tales repartos. 


ces se colocaria el excedente de poblaci6n 
pobre?
 

21. Op. cit. supra, nota 11.
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El reconocimiento de una situaci6n de hecho, promoviendo el subsidio
 

para la infraestructura de los repartos pobres, as-
 como una mejora en la
 

protecci6n jurldica a los poseedores via cambios en el sistema normativo
 

legal, ser'a ms viable que exigir el cumplimiento de disposiciones juridi

cas poco adaptadas a la realidad social.
 

c. Transporte
 

La marginalidad jur'dica urbana es 
tambi~n un problema de disgrega 

ci6n de falta de cohesi'n que afecta todas las i1neas de convivencia del gru
 

po. Asi, es notorio el caso del transporte p~blico en ciertas areas aleja 

das del centro de la ciudad de Managua donde habitan miles de personas que 

realizan trabajos en lugares distantes y que viajan como ganado en destar 

taladas camionetas,.,ik-u_) 
 sin la mas m'nima condici6n de protecci6n para
 

los humanos, viajan de pie y amontonados no obstante pagan precio altos por
 

el"servicio". 

Las protestas por esta situaci6n han ilegado a constituir problemas de
 

orden p6blico, pero la frustraci6n por perder el trabajo,por llegar tarde 
-


o simplemente no Ilegar, por falta de transporte y la desintegraci6n familiat
 

por no verse, perder el contacto y el sentido de una raiz ancestral, valores
 

altamente positivos, cierra un c~rculo vicioso de carencia de otros servicios
 

y de falta de acceso a los existentes.
 

5. Lo laboral.
 

En Nicaragua las relaciones laborales han sido, hasta hace poco tiempo,
 

bastante paternalistas. La legislaci6n laboral data de 1945 con la promulga
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ci6n del C6digo del Trabajo y la seguridad social de 1955, con la promul

gaci6n de la Ley Org'nica de Seguridad Social de Nicaragua.
 

Los trabajadores tienen dificultades para organizarse y usar los me

dios legales para obtener reivindicaciones ya sea salariales o de mejoras
 

en las condiciones de trabajo de salud etc.
 

La Memoria del Ministerio del Trabajo del afio de 1976 sefiala que en
 

todo el pals, en ese ano, muy a pesar de las presiones inflacionarias a los
 

sueldos de los obreros solamente se organizaron 18 sindicatos en todo el 

pals con un total aproximado de apenas 600 obreros afiliados. Los emplea 

dos gubernamentales tienen prohibida la organizaci6n de sindicatos y no
 

existe la carrera del servicio civil. En estos la indefensi6n parad6gica

mente es terrible,.,, jQuien de entre los empleados publicos se atreverla a
 

demandar al Estado por razones laborales sabiendo que inmediatamente sertan
 

cesanteados?.
 

No obstante, cabe reconocer que el Estado ha instituido la asistencia
 

legal a los trabajadores, prestado por los Abogados de los Trabajadores.
22
 

Segoun el informe anual de la Corte Suprema de Justicia del afio 1976
 

en los Juzgados para lo Laboral de Managua se presentaron alrededor de 1017
 

casos de los cuales fueron fallados 264, se arreglaron en el camino 52 y desis
 

tieron 247 quedando el resto pendiente an de fallo. Si sumamos los desisti

dos con los "arreglados en el camino" tendrfamos casi un 30% de deserci6n
 

22. Sobre las deficiencias de este servicio en cuanto a las apelacio
nes de sentencia desfavorables al trabajador y ejecuci6n de las favorables,
 
v~ase supra, secci6n I-B-2-b.
 

http:Trabajadores.22
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no obstante la gratuidad de la justicia laboral en Managua, la relativa 
asis

tencia que existe y que mas o menos el trabajador de Managua es mas 
"afila-

Vale la pena hacer notar.que las deserciones se deben 
do" en estos casos. 


en muchos casos a las dilatorias que los abogados dan a los procesos 
- de
 

parte de la patronal - para que el trabajador se aburra y por falta de recur

sos abandone el caso o acepte algu'n tipo de "arreglo" favorable 
al empleador.
 

Dichas cifras no indican los nchmeros en que los obreros no se 
atreven a pre

sentar demanda, por temor a ser despedidos y "quedar marcados" 
ante las otras
 

empresas como personas conflictivas y no poder obtener otro 
trabajo.
 

Estas informaciones proceden de fuentes oficiales y revelan una 
realidad
 

n de campo en las zonas urbanas conocidas
bastante dura. De la investigaci6


como marginales de la Encuesta para el Seminario sobre Marginalidad 
Jur'dica
 

Shick", el 88% de
 
de la Universidag Centroamericana en el"barrio o reparto 


james reclamos laborales.
los entrevistados dijo no haber tenido 


6

Cuando se les pregunt si hablan tenidc alguna vez otro tipo de liti

gios en el "Shick" el porcentaje de respuestas negativas 
fue del 84.4% y en
 

la"Fuente" el 83.2%. Naturalmente que algunos sindicatos tienen relativamen

te fuerza como para ejercer presi6n sobre los patronos pero siempre su debi

cuenta en las solu
lidad se manifiesta en cuanto a que jam's son tomados 

en 


ciones de los problemas de magnitud sobre cuestiones 
vitales de precios, trans
 

aduciendo
 
porte, salud, mejoras de condiciones ambientales, 

educaci6n, etc. 


que atender las demandas de los trabajadores elevar'La 
mucho
 

en muchos casos 


los costos de producci
6n de las empresas y que estas dejar'an de ser competi

tivas en mercados internacionales y ain locales o del 
area Centroamericana
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Uso de abogados. Opini6n sobre estos y sobre los jueces.
 

A pesar de que en Nicaragua se habla de un exceso de Abogados e inclu

;o las Universidades estin pensando seriamente cerrar temporalmente ]as Fa 

ultades de Derecho, el acceso de estos profesionales a los pobres seg~n 

uestra investigaci6n es muy escaso tal como muestra el cuadro adjunto. 

SERVICIO DE ABOGADOS EN PROBLEMAS LEGALES.
 

Barrio 

Nuevo 

Sta. 

Isabel 

Barrio 

Shick 

La 

Fuente 

MANCHESTER 

F.C. 
Open 
3 

Sta. 
Sta. 

3 Barbara. 
Uso de 
Servicios 17.60% 12.00% 27.2% 18.0% 26.0% 21.7% 1.9% 

No uso
 
de Ser- 38.40% 40.00% 11.2% 24.5% 32.9% 65. % 52.8%
 
vicios
 

No ha
 
tenido 44.00% 48. % 61.6% 57.5% 40. % 12.3% 45.3%
 

problema.
 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Seminario sobre marginalidad jurldica en Nicaragua. Facul
tad de Ciencias Jur'dicas y Sociales. U.C.A.
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En el barrio OPEN 3 
un 65% de las personas consultadas declar6 no
 

haber usado los servicios de un abogado cuando tuvo problemas legales y
 

solamente en -La Fuente un 18% expres5 haber usado los servicios de un
 

abogado cuando tuvo problemas. Probablemente algunos de los que dije 
-

ron no haber tenido problemas, quisieron decir a su manera no haber 
-

creldo necesario complicarse la vida y aceptaron los hechos adversos que
 

les hubieran permitido establecer una reclamaci6n por la via legal.
 

A la pregunta de que opinion le merecen los Abogados la gran mayoria
 

respondi6 "nunca los he tratado". 
 En La Fuente un 73.6% respondi6 eso, en
 

el Shick un 55%, en el OPEN 3 un 45.3%. Con esto revelan que no pueden
 

opinar porque no los conocen. 
Les temen quizas o estgn tan por eneima de
 

posibilidades que no se atreven a acercarseles,
sus o ban tenido malas ex

periencias con ellos.
 

Sobre los Jueces las opiniones anduvieron mas o menos iguales siendo
 

aun mas elevadas las respuestas "no los conoce", "no los ha tratado" 
- ver
 

cuadro adjunto  o sea que ellos no saben lo que es un juez y no pueden dar
 

opini6n sobre ellos. Hay ignorancia y miedo de los jueces, a penas conocen 

a qu tienen derecho y a qu' no. 
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OPINION SOBRE LOS ABOGADOS
 

Barrio Sta. I Barrio La Manchester Open Sta.
 

Nuevo Isabel Shick Fuente F.C. 3 Barbara.
 

Muy Buena 15.% 20% 9.% 5.6% 5.3% 8.% 8%
 

22%
Buena 24.8% 24% 15% 5.6% 25.3% 22%
 

15 % 0% 5% 4.0% 9.3% 8.5% 4%
Regular 


,,ale 7% .,4% 5% 4.0% 5.3% 12 % 10%
 

Muy 8.2% 24% 11.% 7.2% 7.3% 4.'2% 8%
 

Mala
 

Nunca los 30 % 28% 55% 73.6% 48% 45.3% 58%
 

ha tratado
 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Seminario sobre Marginalidad Jur'dica en Nicaragua.
 

Facultad de Ciencias Jur'dicas y Sociales U.S.A.
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OPINION ACERCA DE JUECES
 

La Barrio Open 3
 
Fuente Sta. Isabel Snick.
 

24 % 5 % 8 %
 Muy Buena 7.6% 


15 % 22%
Buena 7.6% 20 % 


Regular 1.6 % 12 % 13.6% 20 %
 

4 % 2.8% 5 %
ala 3.2 % 


Muy Mala 2.4 % 16 % 2.8% 5 %
 

No conoce
 
24 % 40 %
No ha tratado. 72.8 % 47.6% 


TOTAL 100% 100% 100% 100%
 

* Sobre otros barrios no se posee informaci6n al respecto. 

FUENTE: Seminario sobre Marginalidad Jurfdica en Nicaragua, Facultad de Cien

cias Jurldicas y Sociales. U.C.A.
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en donde prevalecen situaciones peores que las nuestras en el aspecto labo

ral tanto a nivel urbano como rural.
 

7. Fuentes de financiamiento. La Usura.
 

Se han creado instituciones con la finalidad de proporcionar credito
 

a las personas con menores ingresos tales como el Banco de Credito Popular,
 

el Ilamado Fondo Especial para el Desarrollo (FED) del Banco Central con

intereses y condiciones ventajosas. No obstante, en un estudio de INCAE 

sobre la situaci6n de la vivienda de las familias de bajos Ingresos de Mana

gua - ver cuadro adjunto - apareci6 que solamente un 5.83% de las personas
 

pobres hacfa uso de las instituciones bancarias y similares para obtener 

dinero, un 43.80% de su patr6n o empleador. En nuestro medio prestamista
 

privado genoralmenp~ es sin6nimo de "usurero" que presta a un inter's m s
 

alto del permitido legalmente, muchos de estos usureros estan organizados en
 

empresas que ellos llaman "Financieras" en donde obtienen dinero de los 
-


Bancos al interns legal (1% mensual) y luego lo prestan a los pobres a inte

reses de 
un 10% o mas al mes. 23 Si el movimiento cooperativista tuviera 

una mayor difusi6n y los programas estatales de Acci6n Social Comunitaria 

ensefiaran al pobre el valor del ahorro y de las agrupaciones del genero se 

podria cambiar esta situacion. 

23. Vease una descripci6n mas detallada del problema de la usura en 
supra, seccion'Ii -A - 3. 
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DISTRIBUCION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 
MAS UTILIZADAS
 

Fuente de Mana- Para- Cuan- Otro 
 Otros
 
Financiamiento gua. caidis- tenias. tipo de INVI 
 Propietarios.
I tas. arriendo
Ah or ros

Personales 
 13.61 0.00 
 4.90 
 18.46 
 14.28 
 17.54
 

Patr6n 18.11 3.84 23.35 
 24.62 22.85 
 16.46
 

Prestamistas
 
Privados (incluye
 
amigos y parientes) 43.80 53.83 50.60 41.89
35.39 41.22
 

Pr'stamo Ban
cario y Simi- 5.83 3,84 
 6.17 2.31 13.43 5.96
 
1lar 
 e 

Nunca ha necesitado
dinero. 11.77 
 28.84 6.17 12.31 4.76 12.28
 

Otros 1.53 3.84 
 1.23 1.54 0.95 1.54
 

No 
 - - 1.54 
Contestaron
 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 

Fuente: INCAE. Estudio sobre la situaci6n de la vivienda en las familias pobres de
 
Managua. 1974.
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8. 	 Problemas de Policia
 

En la encuesta realizada en barrios marginados por la Universidad
 

Centroamericana2 4 al preguntarse a los entrevistados si, cuando hab'an teni
 

do alg'n problema, habian recurrido a la leylos porcentajes de respuestas
 

negativas fueron muy elevados oscilando desde el 56 por ciento en el Barrio
 

Santa Isabel hasta el 84.8 por ciento en el Barrio La Fuente y.En las res

puestas de sl, la mas elevada fue en el reparto Santa Isabel con un 44 por
 

15.2 	por ciento en el Barrio La Fuente. Existe alguien que
ciento hasta un 


en toda su vida no tenga problemas legales?
 

Cuadro 13. 	 CUANDO USTED HA TENIDO UN PROBLEMA...
 

HA SOLICITADO PROTECCION DE LA LEY?
 

Bo. 	Nuep Bo. Sucr. Sta. Isabel La Fuente OPEN 3
 

SI 24.50% 24.8 % 44 % 15.2 % , 18.8% 

NO 75.1 % 75.2 % 56 % 84.8 % 81.2%
 

TOTAL 100 	 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 

FUENTE: 	 Seminario sobre Marginalidad Jurd'dica en Nicaragua. Facultad de
 
Ciencias Jur'dicas y Sociales U.C.A.
 

Otro dato muy interesante para nuestro estudio fue el obtenido al
 

travs de las personas que respondieron que sl hablan tenido problemas y re
 

currido a alguna autoridad alguna vez. Ante que autoridad recurrio? El por
 

centaje m's elevado dijo que al Juez de Policia, un 30 por ciento, a una
 

24. 	 Op. cit. supra, nota 11.
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Secci6n de Policla 10.1 por ciento. Al Inspector del Trabajo 12.3 por ciento
 

y solamente recurrieron a los Jueces de Distrito el 8.3 por ciento ya los -

Jueces Locales el 4.9 por ciento de ellos -ver cuadro adjunto-. Vale la pena
 

sealar que los Jueces de Polic-a son el remanente de cierto tipo de autori

dad institulda durante las ocupaciones militares norteamericanas en el pais
 

en los afios de 1912 al 1916 y en la decada de los afios de 1920 a 1930 en gpo

cas de guerras civiles. Son autoridades que dirimen conflictos o problemas 

menores como peleas de barrio, golpizas de cantina, lo que para los anglosajo
 

nes son los llamdos Jueces de Paz, solo que con atribuciones menores y especa
 

ficas. Para la gente pobre viene a ser como los grandes solucionadores de 

problemas pues en la practica les llevan todo tipo de conflictos, hasta los 

familiares, de alimentos a los hijos, de injurias y calumnias, de lesiones, de
 

robos, de hurtos, de desaparecidos, etc, cosa que resta valor a los Tribunales
 

de Justicia establecidos por la normativa legal existente. Pero en la practi
 

ca ejercen una funci'n y obtienen un resultado inmediato al rektablecer en 

cierta forma el orden entre estas personas, pues estan facultados para estable
 

cer penas leves de prisi6n generalmente rescatables con multas que para los 

pobres resultan elevadas -por lo que a veces una sola basta-. Asimismo pueden
 

exigir una fianza en dinero llamada "fianza para guardar paz"; que ha resuelto
 

cierto tipo de problemas, con practicidad. Del anflisis de las respuestas pa
 

demos colegir tambien que a los pobres les aterra lo complicado y buscan siem

pre la autoridad que les resuelva el asunto lo mas rapidamente posible. De ah'
 

que los problemas se lleven en un 30 por ciento a los Jueces de Policia, en 

donde la ju.ticia es inmediata, a las Secciones de PolicTa el 10.1 por ciento
 

donde les env'an un polica a mediar de inmediato en el problema, al Inspector
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del Trabajo el 12.3 por ciento pues este va tambien tan pronto puede a hablar
 

con el patr6n y ver el caso o lo cita para algun tipo de arreglo rapido y sin
 

mayores contratiempos pero a los Juzgados no se atreven a acudir y de ah' los
 

bajos porcentajes.
 

Cuadro 14. PORCENTAJE DE AUTORIDADES MAS REQUERIDAS PARA SOLUCIONAR
 

PROBLEMAS
 

TIPOS DE AUTORIDAD
 

Juez de Distrito 8.3 

Juez Local 4.9 

Oficina de Inquilinato 1.5 

Juez de Policia 30.1 

Oficina de Investigaci6n 3.0 

Secc.6n de PQlicfa 10.1 

Inspector de Trabajo 12.3 

Oficina de Colocaci6n 2.1 

Protecci-n a la Familia 1.8 

- Oficina de Urbanismo 5.2 

Distrito Nacional 6.7 

Otras 14.0 

TOTAL 100.0 

FUENTE: Seminario sobre Marginalidad Jurd'dica en Nicaragua. U. C. A.
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C. 	 IDENTIFICACION DE PROBLEMS EN LAS AREAS RURALES
 

25
 
Aunque en el campo viven mas pobres que en la zona urbana, los datos
 

sobre ellos son mucho mas escasos.
 

La marginalidad jur'dica que padece el habitante rural es por sf mas 

aguda que la que aqueja al habitante urbano. El habitante del campo se - 

enfrenta a un ordenamiento jur'dicc a~n mas discriminatorio a nivel sustan

tivo, pues se le atribuyen menores derechos que a su contraparte urbana, -

menos protecciones y servicios legales y tienen un acceso real inferior a 

los escasos recursos legales que los c6digos y leyes le conceden. Es decir, 

que las causas de su marginaci6n proceden solo de su particular situaci6ns, 


sociol6gica, mas crftica que la urbana, sino de la estructuraci6n y conteni

do de los derechos y regulaciones contenidos en el subsistema jur'dico que 

norma su existencia.
 

De nuevo, el analisis tendra que limitarse a los problemas de su accesi
 

bilidad al orden legal vigente, y no al contenido de este, excepto quizas, a
 

nivel procesal.
 

1. 	Registro de Nacimientos y Defunciones
 

No se han podido obtener datos sobre este aspecto que procedan exclu
 

sivamente de la poblaci6n rural. En agosto y septiembre de 1977, el Centro
 

de Investigaciones Saciales de Nicaragua (CISNIC) realiz6 una encuesta en 30
 

comunidades rurales y semirurales de la zona Norte y Centro Norte, sobre ni

veles y problemas de salud (CISNIC-PRACS 1977). Los datos que se presentan
 

25. El Censo Nacional de 1971 indica que en esa fecha el 52.3 	por ciento de
 

la poblaci6n de Nicaragua era rural y el 47.7 por ciento urbana, siendo mas
 

alto en las zonas Norte y Centro Atlantico (rural 77%, urbana 23%).
 
FUENTE: Censos Nacionales 20 de abril de 1971, Vol. No.1, pag. V.
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a continuaci'n fueron extra'dos de dicha encuesta a fin de incluirlos en el
 

presente informe. Cabe advertir que proceden de comunidades o pequefios pue
 

blos en donde opera actualmente el Programa Rural de Acci6n Comunitaria en
 

Salud (PRACS) los cuales por definici6n estan conectados a la red de carre

teras y a ciertos servicios pblicos. Sus cifras no son por tanto represen
 

tativas de la situaci'n del grueso de la poblaci6n campesina que podemos su
 

poner mucho peor.
 

De acuerdo a esta encuesta fueron inscritos el 69.23 por ciento de
 

los Ultimos nacidos vivos y el 51.63 por ciento de los jiltimos hijos falleci
 

El 80.25 por ciento de los que no inscribieron dichos fallecimientos lo
dos. 


-
atribuyeron a ignorar su importancia, al descuido o bien, no supieron dar 


ninguna raz6n.
 

Como puede apreciarse, afn en estas comunidades, mejores en termi

nos generales que el resto de la poblaci6n rural, el sub-registro de las es 

tadisticas vitales es aproximadamente el doble que el de Managua. Los cam

pesinos deben inscribir a sus hijos en la ciudad cabecera del Municipio. En 

donde la demarcacion administrativa se encuentra cosa es que normalmente ellos 

ignoran, especialmente los braceros y mozos que deambulan de finca en finca 

trabajando y cargando consigo a la familia. 

Sera importante, en estudios futuros que se realicen, discernir has
 

ta que punto la ignorancia sobre la importancia de la inscripci6n juega un
 

papel decisivo en el sub-registro rural.
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2. 	Tenencia de la Tierra y Titulaci6n
 

De acuerdo a los datos preliminares del censo agropecuario de 1971 el
 

20.40 por ciento de todas las explotaciones carecian de 
t'tulo que amparara su
 

propiedad. 
 Esto hacla que, de las fincas pose'das como propias, el 37.3 por 
-

ciento lo fueran sin ttulo. El numero absoluto de tales explotaciones fue de
 

17.716. 
 Los 	dos cuadros siguientes ilustran la distribuci6n de las explotacio
 

nes 	por tenencia y superficies..
 



NICARAUUA: 
NUMERO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR FORMA DE TENENCIA
 

Tamafio de la 
Explotacion (Mz) Total 

Otras 
Formas %ltulo 

Con Sin 
Ttul 

% A 

Arrendado 
% 

TOTAL 86.817A' 100 6.319 7.28 47.512 54.72 17.716 20.40 15.270 17.60 
Menor de 1 5.167 100 .253 4.9,0 3.084 59.69 .777 15.04 1.053 20.37 
1 - 5 22.785 100 1.071 4.70 9.912 43.50 3.779 16.59 8.023 35.21
5 - 10 10.471 100 .617 5.89 5.792 55.31 1.816 17.34 2.246 21.46 
10 - 20 11.392 100 .978 8.58 6.664 58.50 2.411 21.16 1.339 11.76 
20 " 50 15.922 100 1.562 9.80 8.943 56.17 4.085 25.66 1.332 8.37 
50 - 100 10.539 100 1.083 10.32 5.807 55.10 3.032 28.77 .612 5.81 
100 - 200 5.653 100 .500 8.84 3.555 62.89 1.242 21.97 .356 6.30 
200 

500 

-

-

500 

1000 
3.238 

.975 
100 

100 
.196 

.42 
6.05 

4.31 
2.365 

.794 
73.04 
81.44 

.452 
.85 

13.96 
8.72 

.225 
.54 

6.95 
5.53 

1000 - 2500 .498 1 00 . 10.- 2.01 .433 86.95 .29 5.82 .26 5.22 
Mayor de 2500 ,177 100 .2 1.13 .163 92.09 .8 4.52 .4 2.26 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario, 1971"UNASEC. (Datos preliminares) 

• No incluye Atl-ntico Sur. 
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UNIDAD DE A1ALISIS SECTORIAL
 

NICARAGUA: SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POR FORMA DE
 

TENENCIA 1971. (En Manzanas).
 

Tamafio de la Otras 
 Con Sin
 
Explotaci'n(Mz) Total Formas T'tulo Tftulo % Arrendado
 

TOTAL 5.916.605 / 298.585 4.632.736 755.449 229.835 

Menor de 1 2.680 102 1.934 228 416 
1 - 5 56.036 2.711 26.195 9.507 17.623 

5 - 10 70.965 4.212 42.236 11.831 12.686 
10 - 20 153.768 14.097 94.187 31.820 13.664 
20 m50 493.153 50.314 289.162 .124.475 29.202 
50 , 100 679.533 69.601 395.055 183.526 31.351 

100 - 200 722.290 64.035 •481.099 144.233 32.923 
200 - 500 923.316 51.874 724.675 102.167 44.600 

500 - 1000 646.152 23.438 568.415 36.312 17.987 
1000  2500 725.916 8.003 661.943 31.597 24.373 
Mayor de 2500 1.442.796 10.198 1.347.835 79.753 5.010 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 1971.
 

*/ No incluye Atl'ntico Sur.
 

Como puede apreciarse en ambos cuadros, las fincas sin tftulo aumentan
 

en el rango de 20 a 50 y de 50 a 100 manzanas (25.60 y,28.77 por ciento raspec

tivamente).
 

Comparaciones de -osdatos censales 1963-1971, realizadas en un reporte
 

confidencial del Fondo Monetario Internacional presentado al Banco Central de 
-

Nicaragua en 1975, indicaron que a pesar de los programas de reforma agraria 

realizados en el per'odo, el ni'mero de posesiones sin titulo esta aumentando en 

terminos absolutosy relativos. El fen'meno parece Drovenir de la acc16n 
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combinada del fraccionamiento de viejas fincas tenidas en precario y de la ex

pansi6n relativamente rapida de la frontera agrfcola en la zona central y atln
 

tica, producto a su vez del excedente de ampesinos sin tierra o con muy poca,
 

que ha estado estimulando el desarrollo de la agricultura comercial en gran es
 

cala, particularmente en el sector pecuario.
 

Facil es vislumbrar los graves inconvenientes que se derivan de esta 

situaci6n. El finquero que posee alguna tierra tiene dificultad para obtener 

financiamiento para sus actividades por no tener respaldo legal alguno para ga

rantizar al prestamista el dinero y se ve en la imperiosa necesidad de recurrir
 

a agiotistas que adelantan dinero sobre la cosecha o sobre su eventual derecho
 

que tiene a la tierra. Dichos agiotistas les hacen firmar documentos que los 

finqueros no entienden y son en realidad cesiones de derechos de posesi6npuras
 

y simples que se haien efectivas en caso de incumplimiento.
 

Es frecuente que los deudores no puedan pagar puesto que los altos 

intereses, las comisiones, y otros gastos elevan la suma que debe ser devuelta. 

Por otro lado la indefensi6n econ6mica y jur'dica de los campesinos pobres los 

hace presa facil de individuos con mayor poder e inescrupulosos que continuamen 

te los despojan de las tierras alegando alteraci6n de linderos, o mediante la 

invasi6n de sus parcelas o por compra a otros de supuestos derechos-que en rea

lidad son de los pequefios finqueros v'ctima de sus maquinaciones.
 

Una resultante de esta situaci6n son los contfnuos y frecuentes actos 

de violencia agraria que incluye muchas veces homicidios al grado que en ciertas 

regiones'de Nicaragua se dice que "la vida no vale nada". Aunque hasta el mo

mento no se ha podido documentar el contenido de la actividad judicial que se 
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desarrolla en las zonas rurales de Nicaragua, un alto porcentaje de los liti

gios son causados, dfrecta o indirectamente por la falta de titulacion y segu

ridad en la tenencia. El saneamiento de la tenencia de la tierra en el campo
 

redundarla, pues, en una disminuci6n de la carga litigiosa de los juzgados que
 

operan en las zonas rurales.
 

3. Lo Laboral
 

No hay datos disponibles ni estad'sticas confiables sobre los conflic
 

tos laborales en el campo. El conocimiento empfrico y la comparacion de sus s_
 

miles en la ciudad nos indican que las alternativas del obrero del campo no son
 

muchas. Normalmente el bracero o cortador es contratado y pagado por obra, se

gun lo que corta gana. Si al patr6n "mandador" o capataz no le gusta lo echan
 

y si el mismo no se,encuentra a gusto,se marcha a otra finca a traba. r puesto
 

que dada la magnitud de las plantaciones en ciertas Cpocas del afio hay demanda
 

de mano de obra. Si se violan Bus derechos laborales y desea reclamarlos tie

ne que viajar a la ciudad en busca del Inspector del.Trabajo mas cercano. El
 

costo del viaje, unido al de un Abogado,dejarlh a la familia sin pan, asl que
 

normalmente el problema se aplaza en busca de la oportunidad de venganza priva
 

da. Esta situacion se agrava porque las demarcaciones judiciales en las zonas
 

rurales solamente incluyen a los llamados "Jueces de Mesta" o "Capitanes de Ca
 

iiada",,Autoridades de Policla con ciertas funciones administrativas y judicia

les que io van m~s alla de tratar de mantener el orden y transferir los casos 

mas serios a los Juzgados de la ciudad. Dichos Jueces o Capitanes no tienen 

funci'n.alguna en materia laboral por lo que nada pueden hacer en estosasos. 



Los empleados fijos para mantenimiento, tienen las mismas dificulta

des con la nequefa diferencia de tener ma's elementos probatorios de la relacion
 

de trabajo. En cu'nto a la seguridad social no gozan, ni los empleados fijos ni los
 

bracerosde los beneficios de la seguridad social salvo en algunas zonas redu

cidas a las que se ha extendido.
 

El analfabetismo en las zonas rurales de Nicaragua alcanza indices de
 

hasta el 95 por ciento en ciertas areas siendo la medida nacional el 80 por 

ciento. Esta es una de las razones por las que el campesino no conoce sus de

rechos mas elementales por lo qua las campafias de alfabetizaci6n jur'dica son
 

mas necesarias en las zonas rurales que en las urbanas. 
En la gran mayorla de 

haciendas o "fincas" de Nicaragua an subsisten formas de explotaci6n barbaras 

2 6como las afamadas "tiendas de raya" aqum denominadas "comisariatos". 

Cierto tipo de problemas legales muy sentidos, consisten en la elabo

racion de los contratos para obtener financiamiento para las cosechas tanto de
 

organismos piblicos como privados, los que contienen "amarres" de las cosechas
 

que los campesinos aceptan con total desconocimiento de factores de costos, de 

transporte, de pesas y medidas legales, depreciaci6n de maquinaria, del produc 

to, bodegaje, de fluctuaciones de mercados, de intereses legales y no legales, 

comisiones, honorarios, etc., elementos determinantes en 6itima instancia del
 

precio final del producto de su trabajo. El campesino no es asesorado ni defen
 

dido a nivel de organizaciones campesinas puesto que estas no existen y mucho
 

menos S~ndicatos numerosos. El moviiniento cooperativista que sf puede ayudarlo
 

es muy reciente y se esta promoviendo en las zonas rurales por entes tales como
 

FUNDE -Fundaci6n Nicaraguense para el Desarrollo- de caracter privado y el Ins

tituto de Bienestar Campesino (INVIERNO) de carcter pu-blico.
 

26. Estos problemas son descritos mas ampliamente en supra, seccion II-A-i.
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D. 	 CONCLUSION GENERAL
 

El campesino nicaraguense descendiente de los grupos ind'genas aborfgenes
 

en su gran mayorla, tiene una historia cargada de frustaciones, su marginalidad
 

econ6mica, social,y aun polftica,acentuada.En-la actualidad,con la expansi6n de
 

la frontera agr'cola en las regiones norte y central atlhntica del pals, lo han
 

lanzado contrnuamente a migraciones cuyo crudo y terrible resultado estamos vi

viendo actualmente. 
Ha perdido contacto con la tierra de sus antepasados e in

cluso 	con su propia familia. Su razz ancestral se ha roto y sicol6gicamente es
 

ta desarraigado. Un gran grupo que se ha convertido en gregario, van de finca
 

en finca buscando trabajo y, seg'n las cosechas,se desplazan de una zona a otra
 

de Nicaragua como unos jiodernos gitanos. Sin quererlo y sin saberlopse ha margi
 

nado 	de la ley y el orden establecido y no pocas veces escoge por emigrar a la
 

ciudad por el atractivo que esta le ofrece y la expectativa de tener acceso a 

"los 	beneficios" de"la vida urbana: 
 agua potable, electricidad, educaci6n, etc,
 

pasando a integra otro tipo de desarraigado social que es el "nrarginado urbano"
 

ya visto antes, si bien es oportuno aclarar que la migraci6n es gradual del cam
 

po.a las ciudades pequefias y luego a las grandes -Seminario sobre Marginaiidad
 

Jurldica UCA 1971-. 
Los beneficios sociales, econ6micos, organizacionales, fis

cales, carreteras, educacion, subsidios familiares, centros comunales, guarder'as
 

infantiles, televisi6n, electricidad, agua potable, vivienda, crgdito especial,
 

seguridad en Ia tenencia de la tierra, hospitales, centros de salud, transporte,
 

comercializaci6n adecuada de productos, diversiones, acceso a la alimentaci6n a
 

buenos precios y protecci6ri de la ley: brillan por su ausencia en gran parte de
 

las regiones rurales de Nicaragua.
 

27. 	 U.C.A. Seminari sobr.e Marginalidad Jurldicaop. cit. supra, nota 1 
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VI 

LOS SERVICIOS LEGALES CRATITITOS EN LA DOCTRINA, EN SUS ORIGENES Y EN
 

EL MIJNDO ACTUAL.
 

A. DOCTRINA 
1. La abogac~a, funci6n pelica y profcsi6n iheral.-Deber de 

patrocinio. Honorarium vs merces. 

La funci6n de abogar por otro, o sea, defender sus derechos, guiarle 

y aconsejarle con dict'menes relativos a las consultas planteadas, es con 

siderada doctrinalmente como una funci'n pilblica ejercida por profesiona

les libres. Su carcter p'iblico resulta, en lo extrajudicial, de la nece 

sidad de evitar pleitos y armonizar los intereses contradictorios median

te el asesoramiento de las partes, haci'ndoles saber sus derechos y obliga 

ciones legales y, en lo judicial, de la necesidad de presentar a los jueces 

las pretensione ,e los.litigantes de modo objetivo, obviando la pasion de 

aqu'llos y annliz'ndolas conforme a Derecho, con lo cual se facilita la la 

bor de los tribunales . Su existencia se justifica, adem's, en el princi

pio de igualdad en la defensa ya que garantiza que las tesis en conflicto 

sean presentadas con analoga pericia evitando e]. desequilibrio entre la ha 

bilidad, experiencia, cultura y elocuencia entre las partes2 

Pero, 	no obstante su funci6n pi'blica, la abogac'a es una profesi6n libe
 

ral,ya que quienes la desempean no son empleados del Estado y retribuidos 

por 'i a sueldo (que impedir'a a los clientes escoger su abogado y a este la 

libertad de aceptar o rechazar el caso) sino que su ejercicio solo obliga 

cuando el interesado lo solicita libremente y el abogado acepta el encargo, 

1. Fernandez Serrano,Antonio. La abogacla en Espana v el mundo (Libre
ria Internacional de Derecho, Madrid, 1955) 1, p. 61 a 66.
 

2. Calamandrei, Piero, Demasiados abogados C ) 
p.. 3. 
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tambien libremente. No quiere esto decir que el abogado pueda rehusar su
 

oficio sin justo motivo 3 sino que una de las razones por las cuales goza
 

de esa libertad es para no forzarlo a asociar su obra a una causa que el
 

considere contraria a la justicia4 . Por eso el. Estatuto general que rige 

in abagacia en Esparia estabece que 

"La defensa profesional es una obligaci6n jurldica para los 
abogados, quienes solo podran rechazar su ministerio por cau

sas justificadas, en los casos en que las leyes no imnongan 
la defensa con caracter forzoso"

5 

En Nicaragua, el hecho de haber dispuesto la Excelentisima Corte Supre
 

ma de Justicia que se publicara en el Bolet~n Judicial, como lo fur9 el C6 

digo de Moral. Profesional de la Asociaci6n Americana de Abogados (American
 

Bnar Association) unido a que asimismo fuera publicado en la edici6n oficial
 

5a
 
del C6digo de Procedimiento Civil, da a las normas 'ticas incluidas en di

cho C6digo de Moral Profesional un respaldo y una autoridad enormes. Dos 

de esas normas se refieren al deber dcl,abogado hacia las clases pobres:
 

"Un abogado nombrado defensor de un prisionero no debiera 
excusarse por una causa trivial y debiera hacer el mayor 
esfuerzo en su favor". 

(Norma NUmero 4) 

"... El notorio abono de un cliente no justifica tin cobro 

excesivo por el servicio: sin embargo, si es pobre, su con 
dici6n puede requerir menor cobro, o nada absolutamente... 
Al fijar honorarios, nunca debiera olvidarse que In profe
si6n es una rama de la administraci6n de justi 2ia y no un 
arte vulgar de hacer dinero". 

(Norma Ngmero 12).
 

3. La obligaci6n de patrocinio, salvo justa causa, esta establecida 
en la doctrina y en algunas legislaciones como la italiana (art. 11 de la 
Ley forense).
 

4. Calamandrei, Piero, Tnstituciones de Derecho Procesal Civil segun 
el nuevo Cdigo (Trad. del italiano por Santiago Sent~s M., Ediciones Ju
r~dicas Europa America, Buenos Aires) p. 419. 

5. Art. 26, I, Estatuto general, Espafa.
 
5. V6ase el BoletTn Judicial, ai~o V)20, pags. 3104 a 3106 y 3120 a 

3122. 
5a. Edici6n oficial de 1q04. Lo transcrito en esta pagina aparece en las
 

pnginas 540,542 y 543 de dicha edici6n.
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El deber de patrocinio es independiante del pago que pueda recibir el
 

abogado de su cliente. Precisamente se le califica de honorarium que sig
 

nifica, en el orden doctrinal, un regalo o donaci'n dada voluntariamente a
 

quien ejerce una funci6n p6blica cuya fnica retribuci6n en el honor o diA
 

- 6 7nidad de desempenarla . Desde Roma hasta nuestros dfas la doctrina consi

dera, pues, a la abogacTa como un trabaio honorario, que se realiza sin po

derse reclamar pago alguno, aunque se acepte cuando es hecho voluntariamen

te o de motu propio por el cliente. Se diferencian asT los honorarium de
 

las merces 7 que son el pago de trabajo o servicios que se compran y venden.
 

En muchos parses los honorarios de los abogados est'n fijados por la 

ley8 (del mismo modo que, en Nicaragua, ekisten aranceles judiciales, nota

riales y registrales) precisamente para despojar a la abogac'a de toda espe

culaci6n lucrativa. Y suelen prohibirse pactos como los de cuota litis que
 

den al abogado u%%.participaci6n en los resultados del litigio y lo aten a
 

los intereses de su cliente, que debe defender con entera independencia de cri
 

terio.
 

6. Black's Law Dictionary (West Publishing Co., St Paul, Minn. USA,1951)
 
voces honorarium y honorary. Vease tambien Pietro-Castro Ferrandiz, L. Dere
cho Procesal Civil. (Edit. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 1968) 1, p. 135.
 

7. "En Roma, durante la poca republicana, la abogacTa... era gratuita; 
vino a ser profesi6n retribuida... bajo el principado". Paoli, cit. por Cala
mandrei, op. cit. supra, nota 4, p. 4 20 . 

7. Tbid, voz merces. N6tese que tiene la misma razz que "mercantil" v

"mercenario"
 

8. En Roma, la Ley "de Postulando" estableci6 ese deber, Digesto: L.3
 
Tit. 12 Vease tambien la ley 5nica, Tit. 14, Libro 32 del C6digo de Justinia
no.
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2. La asistencia legal gratuita.
 

a. Deber de cada abogado.
 

Consecuencia obligada de ser la abogacla una funei6n piblica es el de

bar de patrocinar las causas de los pobres, que no pueden pagar, denomina

do deber de asistencia benefica, que tiene el abogado seg'n ha sido univer
 

8a
 
salmentesadmitido desde los ordgenes de la profesion
 

Esta obligaci6n se ha considerado tan ineludible que Santo Tomas de -

Aquino afiri6 qua el abogado que negare la defensa al pobre peca mortalmen

9 
te y varios juristas de la antiguedad, como Baldo, Barbosa, Casanco y 

otros aiiadieron "que si el litigante pobre diere alguna cosa al abogado, en
 

-agradecimiento de su defensa, no lo puede recibir, y si lo hiciere, peca 


I0 ''
 
in foro conscientiae y la debera restituir


Las legislaciones can6nica y medieval mantuvieron este deber, por lo
 

12 13 14 15
 
menos en Espafia , Francia , Inglaterra y Portugal 

8a. En Roma, la Ley "de Postulando" estableci6 ese deber, Digesto: L.3,
 
°
 Tit. 1 . V'ase tambi'n la ley Onica, Tit. 14, Libro 30 del C6digo de Justi

niano.
 
9. Santo Tomas: 2.2. quaest. 72, art. 1.
 

10. Cabrera N'iez, Melchor, El abogado perfecto, cit. en supra nota l,p.
 
217.
 

11. El. Derecho Can6nico cre6, desde tiempos remotos, el "Avocatus pauperum"
 

12. "Biuda e huerfano e otras personas cuytadas han de seguir a las veces
 

eniuyzio sus pleitos.. los judgadores deven dar Abogado a cualquiera de las 
personas sobredichas.. F si por ventura.. non ouviese de que lo pagar, devele 
mandar el Juez que lo faga por el amor de Dios; e el Abogado es tenudo de lo 

fazer. Las Partidas: Ley VI, Tit VT, Part III. Concordancias en el Fuero -

Real, Ordenamiento de Montalvo y Novisima Recopilaci6n cit. en supra notal 
p. 230.
 

13. En los antiguos Capitulares, Ibid. p. 228
 
14. En la Ordenanzas de Enrique VIII Ibid.
 
15. En las Ordenanzas alfonsinas Ibid.
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"Actualmente, en casi todas las legislaciones de los pueblos cultos se
 

atiende a tal deber y la defensa de los desvalidos en motivo de especial aten

ci6n, no solo por el legislador sino por los propios Abogados, 
con exaltado
 
' 16 
afan"
 Dicha defensa se extiende a ciertas instituciones a las que la ley
 

concede el beneficio de pobreza para litigar (como, entre otras muchas, la
 

Cruz Roja espafiola). 17
 

b. Deber-social del Estado.
 

La asistencia legal gratutita al pobre, basada exclusivamente, en un prin
 

cipio, en motivos morales de justicia y caridad, derivados de convicciones re
ligiosas, se 
fund6, de3pues de la Revoluci6n Francesa y el logro de su indepen
 

dencia por la mayor parte de los palses americanos en el principio de igual

dad en los procedimientos judiciales. 
 Una formulaci-n m.s moderna de ese mis

mo principio 
es ., necesidad de eliminar la discriminaci6n o marginaci'n de
 

los pobres de la vida jur'dica y de la Drotecci6n de las ].eyes.
 

La creciente complejidad, niimero y formalidades de las transacciones y la
 

necesidad de poner en plena ejecuci'n la abundante l.eg'slaci6n laboral, de 
 -
asistencia social, de reforma agraria, de protecci6n al conumidor, sobre usura
 

y otras, que no pocas veces son letra nuerta, requieren la asistencia legal 
-


gratuita al pobre, que, pasa finalmente a ser un derecho de este y un deber so

18
cial del Estado
 

16. Ibid.
 
17. Reglamento de 13 de marzo de 1907 y D., de 13 de octubre de 1931, Espa

nia.
 
18. De la Plaza, Manuel, Ahogados y Jueces. En Boletin del Colegio de Abogados de Madrid (Junio, 1946) cit en: 
on. cit supra, nota 1, p. 227 y 208.
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B. 	MUNDO ACTUAL (SISTEMAS)
 

Dos sistemas han sido usados para proveer al desvalido de asistencia le

gal. El primero considera esa asistencia como un deber de la clase de abo

gados, y por consiguiente todo abogado en ejercicio puede ser desipnado por 

Ins Cortes o los Colegios de Abogados pare defender al pobre que lo necesite. 

Se distinguen, dentro de 61, dos sub-sistemas. Ilno en el cu.al no se paga na

da al abogado. Y el otro en que el gobierno nacional o local paga ai aboga

do honorarios m'nimos. El segundo consiste en la creaci'n de un cuerpo de de

fensores empleados para dedicarse a esta tarea mediante un sueldo fijo. Sub

siguientemente se describiran con mas detalle y se analizaran sus respectivas 

ventajas e inconvenientes. 

1. 	Asignaci6n de casos especlficos a distintos abogados, escogidos
 
aor diversos metodos entre los que ejercen la profesi6n.
 

Este sistema, Ilamado "de asignaci6n" (assigned counsel system 19 consis
 

te en el nombramiento de abogados pare los pobres siguiendo el turno riguro

so senalado en una lista de los que ejercen su profesi6n en un area determina

da o en ciertos Juzgados aunque, en ocasiones, solamente se incluyen en la lis 

- . 20 21 
ta a los abogados ms j6venes o a los veteranos o se confeccionan dos lis 

19. Aunque el sistema de Defensores (abogados de oficio) se ha incrementa 
do en los 61timos afios, ai'n, en 1970, el sistema de asignaci6n de casos era 
seguido, en lo criminal., en alrededor de 2,qn0 de los 3,1f condados de los Es
tados Unidos. V'ase Silverstein, Lee Defense of the Poor in Criminal. Cases in 
American State Courts (American Bar Foundation, 1065) p. 15. Pero no se crea 
quo es un sistema usado 4nicamente en lo criminal sino que es el sistema que 
en material civil usan muchos paises como Espaila (arts. 27 de los Estatutos Ce
nerales de los Colegios de Ahogados de Fspafa v arts. 41 al 50, 1714 v 1756 de 
la Ley do Fniuiciamiento Civil espaiol.a). 

20. Esta es ]a regla general en aproximadamente una cuarta parte de los (:OIL 
dados norteamericanos. Tbid. p. 16 

21. 	Este es el case, entre otros de Detroid. Ibid.
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tas seg'n la mayor o menor experiencia de los abogados y se nombra para los
 

casos nias dif'ciles a quienes tienen mas aios de e.iercicio22 

a. Sin recibir pago alguno. 

Fn la mayor parte de los parses estos'abogados asT desipnados, no reci

hen pago alguno por sus servicios En los Estndos Unidos qiguen estem.3 


todo (en materia criminal)seis estados y el Distrito de Columbia 24
 . Es tam-. 

bin el sistema adoptado, tambin en materia criminal, por Nicaragua 25 

b. Recibiendo honorarios m6dicos del Gobierno.
 

Una variante del anterior sistema es 
que el nobierno nacional o local 

pague honorarios modestos al abogado designado para la defensa del pobre. Es 

el 6nico sistema seguido en 
35 estados de los Estados Unidos v parcialmente
 

en otros siete. 
 En nueve estados y el Distrito de Columbia el ahogado tiene
 

derecho al reembolso de los gastos incurridos, lo que les permite invertir

en la investigaci6n, peritos y otros gastos.
 

c. 
Recibiendo la mitad de los honorarios regulares, del declarado
 
pobre.
 

Este sistema es 
espaiol. Quienes tengan ingresos ligeramente superiores
 

al l'mite ma'ximo establecido para recibir el beneficio de pobreza para liti

gar, que incluye el nombramiento de alhogado o procurador sin tener que pagar
 

22. El art. 26 de los Estatutos Cenerales de los Colegios de Abogados de
Espafia dispone que para las causas graves (civiles o criminales) se Ileve un
turno especial entre los Abogados con mas de cinco aiios de ejercicio profesio

nal.
 

23. V~ase una relaci6n de las leyes sobre la materia en 63 parses en el se

gundo tomo de la obra cit. supra nota 1.
 

24. Carolina del Sur, Kentucky, Luisiana, Missouri, Tennessee y Utah. El
Distrito de Columbia emplea tambi~n en 
In Ayuda Legal (Lepal Aid) aborgados pa
gados.


25.;_Supra, Capftulo I, notas 133 
a 142 y texto principal correspondiente.
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le honorarios ni derechos, podran recibir el beneficio de media pobreza
 

que 	les de derecho a una bonificaci'n del 50 por ciento en todos los gas

,26
tos 	legales, incluyendo dichos honorarios y derechos
 

2. 	Defensores de oficio empieados permanentemente nara 1amis 
tencia legal al pohre. 

En el pasado este sistema fue mas usado en lo criminal que en lo civil
 

pero recientemente su cobertura se ha ampliado para abarcar toda clase de 

asuntos esten o no los abogados que prestan los servicios legales al pobre
 

organizados en un mismo cuerpo o en oficinas independientes, una para los
 

asuntos civiles y otra pare los asuntos criminales. Dichos abogados son 

llamados, en Espaia y America Latina defensores de oficio27 , expresi6n seme

jante a la de defensores publicos (public defenders ) usada en el Derecho
 

norteamericano, aunque esta 51tima designa 6nicamente a los defensores de los
 

inculpados en causas criminales. Tambien se les llama abogados de oficio,
 

1 

26. Real Decreto de 3 de febrero de 1025 que modific6, entre otros, el
 
art. 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil espafola. Fn los Estados Unidos 
se esta'n establecienlo Servicios Legales Prepagados para personas previamen
te agrupadas en alg~n tipo de organizaci6n (por ejemplo sindicatos, cooperati
vas, etc) las cuales pagan por los servicios que eventualmente puedan necesi
tar una cuota peri6dica, semanal, mensual o trimestral: V6ase la publicaci6n
de The New York Barn, Foundation A Lai.wer at a Price People can Afford. Equal
Justice Under Law Conference -. John Jay Homestead, Katonah, N.Y., October -
17,1974.
 

27. En Amrica Latina usan esta denominaci6n, entre otros parses: Argenti
 
na donde laboran enla Oficina de Asistencia Legal repida por los Ministerios 
de Trabajo y Bienestar Social y de Justicia: MI1xico, donde hay Defensores de
 
Oficio adscritos a las Cortes; Per5, donde los abogados de la Unidad de Defen
sa Campesina de In Oficina General de Defensa Legal del Ministerio de Agricul
tura son llamados Defensores de Oficio v tienen por 6nica misi6n la defense 
de los derechos agrarios de los campesinos; y Uruguay donde la oficina, adscrita 
a la Corte Suprema,que presta estos servicios es Ilamada Defensorfa de Oficio. 
Vease infras, nota 33. 
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''28 
abogados de (o para) pobres y procuradores de pobres, 2 , 

El sistema es llamado de Ayuda Legal (l.egal Aid) ,Defensa Legal 30 

Asistencia Legal 31, Servicios Legales 32 Asistencia Judicial La 

primern denominacion 
es mas popular en Estados 11niclos, dnnde sirve para
 

designar las Oficinas de Abogados dedicadas a defender los derechos de los
 

pobres usualmente en materia civil y tambien, en algunas de esas Oficinas,
 

la materia penal'34 
. Las otras han sido usadas en pa~ses latinoamericanos. 35 

28.Por ejemplo, en Ecuador la Corte Suprema nombra un Defensor de Pobres para asistir a estos en asuntos civiles; en Paraguay existe una Oficina de Defensa del Pobre que provee de abogados en asuntos civiles y criminales; v enColombia hay un Programa Nacional de Abogados para Pobres, f.nanciado por el

Banco Popular, propiedad del gobierno. V6ase infra nota 33. 

29. Esta denominaci6n es usada en E1 Salvador. La Procuradorla de Pobresestg adscrita al Ministerio Piihijco y defiende los derechos civiles de los po
bres. V6ase infra, nota 33. 

30. T',ada en Peri. VWase supra, nota 27 e infra, nota 33. 
31. ada en Argentina. V~ase supra, nota 27, 
e infra, nota 33. 

Usada en Chile, v~ase supra, nota ?7 e infra, nota 33. 
32. Usada por el Bufete Cratuito de la Universidad Nacional Aut6noma de 

Mexico (UNIAN) infra, nota 33. 
33. Uisada en Chile. Esta informaci6n y la contenida en las seis notas precedentes procede de la puhlicaci6n en tres vol.menes de hoias sueltas reempla

zables y peri6dicamente puestas al dia, de la Asociaci6n Tnternacional de Ayuda Legal (International Legal Aid Association) Directory of Legal Aid and -Advise Facilities Available Throughout the World ( International Bar Association
Londres, 1966). 
 Las Oficinas Centrales de dicha organizaci~n estan ubicadas"
 en The Law Society's Hall, 113 Chancery Lane, Londres W.C.Z., Inglaterra.

34. Prueba de esto es que la asociacion que agrupa todos los organismos

dedicados a la defensa del pobre en Estados ITnidos se 
llama Asociaci6n Nacio nal de Defensores y de Ayuda Legal (National Lepal Aid and Defender Association 
o NLADA) . La palabra defensores designa aquT quienes se dedicana a la ma 
teria criminal y ayuda legal designa la actividad de asistencia jurfdica al 
 -
pobre en materia civil. Fn el mismo sentido, xgase ibid, vol 3, p. 1. 

35. Supra, notas 30 a 33.
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La caracteristica fundamental de este sistema, que lo diferencia del
 

sistema de designaci'n de un abogado determinado para cada casoes que los
 

servicios legales son prestados por un ni'mero relativamente pequeo y fijo
 

de abogadostretribuidos con un sueldo y dedicadosocon exclusividad o duran

to una parte substancial de su tiempo,a la defensa y asesoramiento de quie

nes no pueden pagar un abogado.
 

El financiamiento de este servicio puede provenir del gobierno y estar
 

administrado por estei o de fundaciones, colegios de abogados u otras fuen
 

tes privadas. En ocasiones todo o parte de los fondos provienen del gobier
 

no pero son administrados por entidades o asociaciones ajenas al gobierno.
 

Esto da lugar a la distinci6n de tres tipos de servicios legales: piblicos,
 

privados y semiptiblicos. Estos tres tipos existen tanto en Estados ITnidos
36
 

como en Latinoampca37 . Los Bufetes Populares de las Universidades Aut6no
 

mas do Nicaragua (UNAN) y Centroamericana (UCA), que emplean aboga
 

dos directores y estudiantes asistentes,corresponde a este sistema.
 

36. Op. cit supra, nota 33, vol 3, p.l.
 
37. Los servicios legales sostenidos y administrados por los gobiernos na
 

cional o local son ia regla general. Brasil ofrece el ejemplo de asistencia
 
legal gratuita dada directamente por los gobiernos estatales y municipales en
 
obediencia a lo dispuesto en el art~culo 150 s.32 de la Constituci6n Federal
 
de 1Q67, clue tiene su precedente en el art. 113, s. 32 de la Constituci6n de
 
1934 y en la Ley Federal No. 1060 de 5 de febrero de 1950 y dada tambi~n por 
organizaciones ajenas al. gobierno tales como la Legi6n Brasilera de Asisten
cia, la Fundacifn Leao XIII en Plo de Janeiro, SERVAS en Belo H{orizonte 
y grupos de desarrollo comunal tales como los de ACAO . Vease op.cit supra 
nota 33 y Knight, C. Foster, Lepal Services Projects in Latin America, en -
Legal Aid and World Poverty de .a serie Praeger Special Studies in International
 
Economics and Development (Praeger Publishers, New York) p. 82 a 87.
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3. 	Reducci6n de la libertad de escoger abogado v de la libertad
 
de aceptaci6n del caso por parte de 6ste.
 

Estas dos libertades, que tradicionalmente caracterizan el ejercicio de
 
la abogac a,sufren 
una profunda alteraci6n en ambos sistemas. 
 Es evidente
 

que se afectan "los ma's t'picos caracteres de la profesi6n libre: falta en

tre 	el patrocinador y el. patrocinado ]a relacion de confinnzn hasado en Ia 

libre elecci6n y en la aceptacion libre... y solo queda el. ejercicio de una 

funcion p'blica, al cual el patrocinador est' obligado3 7a ,
 

Para tratar de salvar, en lo posible, ambas lihertades se han inten

tado varias soluciones. 
 En Estados Unidos se resuelve el problema de que la 

persona necesitada de ayuda legal y el abogado designado o destinado para 

atender su caso no se lleven bien hasta el punto de afectar la mutua coopera

cion entre ellos, nombrando otro abogado, si 
hay aI.guno disponible. En Ita
 

lia, para evitar que un abogado se yea compelido a defender una causa injusta,
 

sin tener la opprtunidad de rechazarla, se exige que, quienes soliciteni 
ser 

admitidos al beneficio de patrocinio gratuito, demuestren "la probabilidad del 

exito favorable en la causa o negocio 
39 

, lo que es decidido por una Comisi6n
 

integrada por un miembro de la judicatura, otro del Ministerio Fiscal y otro
 

de la Corporaci'n o Colegio de Abogados. 
 En Espana no se otorga el beneficio
 

de pobreza sino al litigante cuya accion parezca fundada, es 
decir sea "soste

nible" lo que es calificado por el propio abogado que se encargue del casb,
 

estando su decision sujeta a revision por el Colegio de Abogados.40 Estas f6r
 

37a. Calamandrei, op. cit. supra, nota 4, p. 422.
 
38. 	Op. cit. supra, nota 33, vol 3, p. 6.
 
39. Art. 15, ley italiana sobre patrocinio gratuito contenida en el Real
 

)ecreto de 30 de diciembre de 1923. n. 3282.
 
40. Arts. 44 a 47, Ley de Enjuiciamiento Civil espa~ola. El Juzgado debe

:a pasar el asunto al Colegio de Abogados siempre que el nombrado se excuse 
-

ilegando gue el cliente no 
tiene raz6n. AI.11 ser5 objeto de estudio por dos

ibogados de los de mayor contribuci6n, que supone mayor prestigio y fama. 
Si
 
mo 	de ellos dictaminare en favor de la tesis 
favorable a] cliente o, al me
ios, expresare duda, se le nombrari otro abogado, que esta vez no podra excu
;arse, sino tendra obligatoriamente que aceptar el asunto. V1ase la sig. nota.
 



mulas no dejan al abogado una libertad absoluta para rechazar la defen

41
 
sa del pobre, ya que esto podra significar su indefensi6n pero no im

ponen tampoco a aquel la defensa de tesis insostenibles, para rechazar 

las cuales tiene un margen de libertad. En otras palhbras, el abogado 

conserva una discreci6n bastante analoga para aceptar o rechazar un caso 

a la que tendr'a en su propio bufete donde la obligaci6n general de patro

cinio le forzar'a a aceptar la defensa de las tesis "sostenibles" que be

neficien a su cliente. 

4. Ventajas ydesventaias especificas de cada uno de esos sistemas.
 

a. Asignaci'n de casos especificos.
 

i. Ventajas.
 

La ventaja primordial de este sistema es, seg'un sus defensores, que 

conserva el papel tradicional del abogado y le permite una atenci6n esmera

da a cada caso mientras que en el sistema de defensores de oficio los aboa 

dos pasan a ser empleados del. gobierno o de una organizaci6n semip6blica o 

privada 	de beneficiencia o bienestar social donde tienen que atender una 

41a.
 
multitud de casos a la vez. Pero la realidad demuestra que se puede lograr
 

de los defensores de oficio una adecuada atenci6n de cada caso en particular,
 

si se limita el n'mero de casos que cada uno debe llevar.
 

41. Osorio Florit, Manuel, en Enciclopedia Jur~dica Omeba, voz "Defensor
 
de Pobres", (Edit. Bibliogr. Arg., Buenos Aires) VI, p. 93.
 

41a. Para un extenso resumen, analisis y encuestas sobre las ventaias y
 
desventajas de ambos sistemas vease Silverstein, Lee Defense of the Poor in
 

Criminal Cases in American State Courts (American Bar Foundation, 1965) n.18
 
a 35 y 45 a 60.
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Otra ventaja es,no costar nnda o costar muy poco mientras que el sis

tema de defensores de oficio resulta muy gravoso para el gobierno. Pero, 

de otra parte,puede alegarse que es muy gravoso para la clase de abogados 

echarse encima esta carga de la defensa gratuita de los pobres,particular

mente cuando la complejidad de la vida moderna ha multiplicado Ins transac 

ciones en que ellos intervienen y Ins leves que los protegen. Donde abun

dan los pobres este argumento cobra mucha fuerza.
 

ii. Desventajas.,
 

En contra de este sistema de asignaci6n de casos se alega que frecuen

temente se conflan a abogados muy j6venes y sin suficiente experiencia ca

sos importantes o dif~ciles para los cuales no tiene debida competencia. 

El sistema espa~ol de realizar la asignaci6n de casos usando dos listas de 

abogados, una que incluye solamente los de m~s experiencia y otra a los res

tantes parece servir para resolver esta dificultad
422 . Sin embargo debe re

conocerse que en la practica, y este es el caso de Nicaragua, los tribuna

les prefieren nombrar a abogados j6venes (y ann, en este pa's, a estudian

tes) 43 para no echar sobre los abogados veteranos una carga que,por falta 

de suficiente concientizaci'n de jueces y abogados sobre el deber de asisten

cia legal a los pobres, parece demasiado pesada para los letrados con varios
 

afos de ejercicio profesional. Los pobres sirven asi.de conejillos de Indias
 

para que con ellos se practiquen los abogados mas nuevos o los futuros abo

gados, todav'a estudiantes de Derecho.
 

La otra desventaja fundamental es la desidia con que algunos abogados a 

quienes se iimpone el deber de asistencia gratuita llevan los casos que se le 

42. V~ase supra nota 22.
 
43. Arts. ZDZ y 235, In, reformado par ley de 20de agosto de 1q75. 
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confian. En materia criminal se descubri6 en Estados Unidos que el n6mero
 

de acusados que se declararon culpables (lo que alli obvia la necesidad del
 

juicio) fue algo mayor en los condados donde se sigue el sistema de asigna

cion rue en los condados donde hay defensores4 3 . Fn Nicaragua la experien

44cia es micho peor, como se explic' en el Captulo . . 

Se dice ademas que en este sistema no se pagan a los abogados los gastos 

en que incurra por investigacion, obtencion de documentos y otras pruebas, 

peritos etc. Pero esto no es una falta del sistema ya que es posible, man

teniendo este, proveer al adelanto o reembolso de dichos gastos. En Fsta

dos Unidos las leyes de nueve estados Y del Distrito de Columbia ordenan el 

reembolso de dichos gastos y en otros donde el abogado al. que se asigna un 

caso recibe honorarios m6dicos, el juez tiene en cuenta esos gastos para au

45mentar esos honorarios
 

b. Defensores de oficio 

i. Ventajas. 

Algunas de las ventajas de este sistema corresponden a las desventajas 

imputadas al de asignaci6n de casos. La existencia de un cuerpo de abogados 

de oficio asegura la especializaci6n de sus integrantes en las ramas del. De

recho que interesan al pobre en lo civil. o como criminalista, lo que necesa

riamente incrementa la competencia de ellos que es muy superior a la de abogados
 

46 
que solo ocasionalmente atienden esa clase de asuntos, au'n cuando conozcan 

muy bien otras ramas del Derecho. Ademas, los abogados de oficio se aprovechan 

43a'Supra, nota 41, p. 21 a 28. 
44. Supra, seccion I. B-1-d-ii. 
45. Supra, nota 41, p. 29 a 32 y nota 11 enp., 36. 
46. Silverstein, op. cit supra, nota 41, p. 45. 



de la experiencia de sus companeros a quienes puden consultar personal

mente o revisar los expedientes de casos similares que figuren del archi
 

vo. Su trabajo en comin facilita la redacci'n de modelos o machotes y el
 

perfeccionamiento de los metodos y estrategias procesales.
 

Otra ventaja es el control que se ejerce sobre la actividad del abo

gado para asegurar su dedicaci6n y celo en el cumplimiento de sus deberes, 

sin perjuicio de su entera independencia de criterio para dirigir el asun 

to en la forma que crea mas conveniente a los intereses del cliente. El 

abogado de oficio tiene que rendir cuenta de como emplea su tiempo y Ile

var un expediente de cada caso (salvo consultas) en que debe dejar constancia 

de sus actividades tales como copias de los escritos presentados, de la co

rrespondencia sostenida en ese asunto, de su asistencia a juicios orales, 

actos de conci4]aci6n, etc. y, aunque sea en forma abreviada, de los pun 

tos de vista que ha sostenido en cada uno de dichos juicios o actos. Asi 

mismo se leva cuenta de sus victorias, derrotas y de las veces que ha tran 

sigido con su adversario, en que'ha cedido y que es lo que ha obtenido en 

cambio (por supuesto, con el. consentimiento del cliente, que dehe constar 

en el expediente), lo que permite detectar la desidia o la ineficacia en ca

so de que existieran.
 

Un cuerpo de defensores de oficio permite una division eficaz del tra

bajo y la creaci6n de metodos de trabajo para la atenci6n de centenares o
 

millares de casos identicos o casi identicos con la ayuda de auxiliares de

bidamente adiestrados que descarguen de sus hombros las tareas que no nece

sitan ser realizadas por los abogados mismos, aunque, claro est', bajo la 

supervisi6n de estos. Asimismo permitir'a el uso de modernos equipos de 

oficina, sin excluir las computadorns electr6nicas, que facilitan el manejo,, 
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de millares de casos tal como se usan ya en muchos bufetes privados y com

pafnias norteamericanas como las aseguraddras de titulos inmobiliarios. 

La oficina de serVicios legales gratuitos en que lahoren estos defen 

sores de oficio permite una determinacion mas justa y eficaz de quienes 

estos serviciosson 	 las personas elegibles, por su pobreza, para recibir 

.edio de la entrevista previa al cliente y las investigaciones que reapor 


licen los auxiliares sin ocupar tiempo del abogado fuera de la decisi6n 
fi

nal de si debe aceptarse o no la asistencia legal solicitada.
 

-Igualmente se dice que este sistema elimina la practica, aue a veces 


genera el sistema de asignaci6n de casos a abogados para su defensa gratui

ta, de que estos exijan a sus clientes o sus familiares (en casos crimina 

-
les) 	el pago de.,sus servicios o al menos de una suma m'6dica y, caso de no 


47 
Si. la asistencia le recibirla hacen muy poco o nada por sus clientes. I
 

gal gratuita a Jos pobres no se limita a defenderlos cuando sean demandados,
 

ni aun a los litigios, sea como actores o como demandados, el sistema de aba
 

laboren en una Oficina dedicada ala prestaci.6n de esos
gados de oficio que 


. 48
 
servicios seria necesaria para evacuar consultas, ejercer acciones p6blicas,
 

promover la reforma de las leyes, y realizar las demos actividades propias 

de una asistencia legal integral y completa.
 

47. 	ibid., p. 48
 
48. 	En algunos passes latinoameticanos donde existen abogados de oficio
 

estos estan adscritos a los tribunales, que les distribuyen los casos que de
-
ben 	atender, sin que exista una oficina de ayuda legal al pobre a la cual 


pueda 'ste acudir. v'ase, en relaci'n a Mexico a Knight, op. cit. supra, no

ta 37, p. 97.
 

http:prestaci.6n
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ii. Desventajas.-'
 

La mayor cr'tica contra este sistema es que los defensores de oficio 

carecen de la independencia necesaria para desempefiar debidamente sus fun 

ciones. Esta crftica es mas frecuente en lo criminal ya que se alega que 

el Estado acusa, por medio del Ministerio Pdblico o Fiscal. y, por otra 

parte, pretende defender al acusado lo que trepresenta un paso hacia el

50 
estado policla". Pero no faltan crfticas en el mismo sentido, en mate

ria civil,por parte de los que prefieren conservar el papel de profesional
 

51

libre que ha correspondido tradicionalmente al abogado . Esto conducirla, 

se dice, a anomallas tales como en los casos de litigio entre dos perso 

nas igualnente pobres en que dos ahogados, funcionarios dri1 Estado y pagn

r". r, "r'r e te co tenrr7 :f te nt.r::,Irctrria' "' c,,rn fpJJ,::!nJ , ,,. ; atrori,r'- 'i* 

dad de los dos y sin sosiepo de ninguno de lo-; defendidos, qure no acerta 

ran a ver en.Rtes amparadores aquella independencia de juicio y aquel desen 

ra zo' deo cndiucta que s 2r) e atrronon i.) dte opr rOfin es- r o 


" 52
 
..'-reE. 

C. LA DEFENSA DEL POBRE EN NICARAGUA.
 

Aunque en la pr5ctica padezca de enormes lagunas y deficiencias existe
 

en Nicaragua la asistencia legal gratuita al pobre, que ha sido objeto de
 

la preocupaci'n de sus legisladores, profesores y estudiantes de Derecho y
 

se presta, en forma muy reducida, por algunos servicios del gobierno, o de
 

las universidades oficial y privada y hasta por un pequeo bufete popular,

privado. 

50. Judge Dimock, cit. por Silverstein, op. cit. supra, nota 41, p.50
 
y notas 16 y 20 a 23. 

51. Vease supra, secci6n VI -B-3 a 
la toga (Ed. EJEA, Buenos Aires, 6- 52. Ossorio, Angel, El alma de 

edici6n, 1956) p. 193. 
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1. En lo penal: turnos de abogados, notarios, procuradores y pasan

tes. 

n Criminal impone a los abogados, notarios, -
El C6digo de Instrucci

6


procuradores judiciales y pasantes de Derecho que hayan aprobado cuando
 

-menos el tercer afio de estudios profesionales en las respectivas facul 

tades y cursen con regularidad sus estudios, In obligaci6n de desempeiar 

el cargo de defensores de oficio en cualquier instancia sin cobrar hono 

53 

rarios a los reos "sino hasta que estuvieren en libertad". Los proce 

edad que as' lo deseen y pudieren, podr'n defenderse sados mayores de 


por si mismos aunque este derecho de auto defensa ha sido rar'simamente
 

usado y aun en estos casos, los reos ban sido personas de las antes enu

lo criminal por ser abogados, notarios,
meradas, capaces de la defensa en 


procuradores judiciales o pasantes en Derecho que reunen los requisitos arri
 

ba apuntados.
 

En In realidad pr'ctica las listas no existen o se componen inicamen

te de pasantes en Derecho o abogados jovenes que solicitan ser incluidos 
con
 

el fin de practicar solo ocasionalmente y en causas graves se ha nombrado
 

a abogados de alguna experiencia.
 

Por falta absoluta o inposibilidad material de las personas antes dichas
 

(o a petici6n de parte) cualquier
podra hacerse cargo de la defensa de oficio 


, lo que degrada ain mas la calidad intelectual y moral
ciudadano del lugar5 4
 

de la defensa de oficio ya que dicha imposibilidad es facilmente declarada.
 

53. Art. 235 In, segun-quedo reformado por ley de 20 de agosto de 1957.
 

54. Ibid.
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Adems puede-censurarse el que la defensa no sea en realidad gratuita,
 

sino que se aplaza el derecho al cobro que tiene el defensor hasta que el
 

reo obtenga su libertad en 
lugar de basarse en la posici6n economica de 

este bien sea en el momento de obtener el servicio o despu's de quedar li

bre. 

Esta defensa de oficio en lo penal es tratada mas externamente en la
 

seccion I-B-I a la que nos remitimos.
 

2. 'Beneficio de pobreza en lo civil.
 

El articulado del C'digo de Procedimiento Civil relativo a esta mate

55 
ria parece haber sido escrito con el designio de privar a los pobres de 

toda oportunidad practica de defensa. 
 Se han tomado todas las avenidas 

para evitar que q;,guien pueda pedir ese beneficio y, para el caso impro

bobillsimo de que lo hiciera y, lo que a'n ma's dificil, resultara victorio

so, 
se reducen a un m'nimun los privilegios que lo componen y hasta se sega
 

la un corto plazo para su disfrute.
 

Solo pueden solicitar este beneficio las personas cuyo capital, es de

cir, todos 
los bienes que posea, excepto la casa de habitaci6n y las herra-'
 

mientas de su oficio, sumadas a todos los ingresos que pueda recibir duran
 

te un afio por sueldos, jornales y rentas no exceda en conjunto la cantidad
 

de quinientos pesos (menos de 36 d6lares norteamericanos) . Por supuesto 
-

que cuando el precepto que as' lo dispone fue escrito el valor adquisitivo
 

de In moneda nacional era mucho mayor que el actual pues la corriente deva

55. Arts. 874 a 885, Pr.
 
56. Art 874, Pr. Su pirrafo segundo exceptila tambien del c6mputo el va

lor de las acciones judiciales y creditos de diffcil cobro. 
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valuatoria de todas las monedas del mundo no ha exceptuado la nicaragien

se. Pero casi tres cuartos de siglo despues "
 de su ultima revision en"
 

1q04 el conservar ese l mite m ximo es ominoso.
 

57 
Mucho mejor, atm cuando fue justamente criticada pot cicaterfa es 

la legislaci'n espafiola que, al 
menos sienta un criterio basado exclusiva

mente en los ingresos que por todos conceptos reciba el solicitante del. bene
 

ficio, incluyendo sueldos, jornales y rentas y sefiala 
como pobres con derecho
 

a '].todos cuantos reciban ingresos no superiores al doble del jornal de un
 

bracero en la localidad. No solamente esto es muy superior al llmite m'xi

mo sefialado en el C6digo Procesal Civil nicaraguense,sino que tiene la yen
 

taja de la fexibilidad por cuanto la cifra tope aumenta seg'n vava aumentan

do el jornal del bracero por consecuencia del progreso y el desarrollo o por
 

la inflaci6n o dealuaci6n monetaria. 

Por otra parte, aiin cuando el lImite m'ximo de ingresos fuese mas justo,
 

el C6digo de Procedimientos no atiende a los gastos del solicitante de modo
 

que recibe igual tratamiento tin soltero sano y sin obligaciones que un padre
 

de familia cargado de hijos y con enfermedades que lo fuercen a gastos extra
 

ordinarios. La pobreza no solo es consecuencia de bajos ingresos sino de
 

las obligaciones que pesen sobre la persona. Para atender las quejas por es

te motivo,formuladas contra la primitiva Ley de Enjuiciamiento Civil. espaFo-


I . 58la, acusada de excesiva rigidez 
 , una reforma lievada a cabo en 1925 permi

te al juez tener en cuenta las obligaciones familiares y de otro tipo que pa 

sen sobre el solicitante para concederle el beneficio no obstante recibir in

gresos que rebase hasta un cincuenta por ciento dicha cifra tope5 9 Quiere . 

57. Silva Melero, Valent'n, Defensa por Pobre, en Nueva Enciclopedia
 
Jurldica (F. Seix, Barcelona, 1954) VI p. 303.
 

58. Ibid.
 
59. Dicha ley es el Real Decreto de 3 de febrero de 1925 qua modific6
 

-1;ntidO f art. de Lev FnI.C'on io 17 1i de 
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esto decir que puede recibirse el beneficia de pobreza total quien tenga, 

ingresos equivalentes al triple del jornal de un bracero en Ia localidad 

y tenga familia numerosa,y otras obligaciones extraordinarias, lo que 

queda a juicio del juez. 

La ley procesal espafiola supera taihibn a la nicaraguense al conceder
 

el beneficio de media pobreza a quienes reciban ingresos que, siendo 
supe

riores al duplo del jornal de un bracero no excedan del triplo de ese jor-


Si, adem's, tienen obligaciones familiares o de otra indole que imnal6. 


plique gastos extraordinarios puede concedersele el beneficio de 
media po

breza aun recibiendo ingresos que no excedan de cuatro y media 
veces el jornal
 

6].
 
•
 

de un bracero 


abeneficio
Los privilonios que el C6digo de Procedimiento Civil otorgai 


de pobreza son tambien mezquinos pues se reducen a poder 
usar el papel sella

do que se ocupe en los juicios verbales, a no pagar costas 
sino cuando mejo

que hacert'rminos de la prescripcion y a no tener 
re de fortuna dentro de los 62 

-

dep6sito de dinero que la ley 
exija, salvo el caso de embargo 

preventivo 


J Ni siquiera tiene la exenci'n total del papel sellado, 
que solamente se le
 

rebaja! No se incluyen la exenci'n del pago de derechos a los 
jueces, pus
 

ain mas basico e importante, el benefiauxiliares y subalternos ni, lo que es 


nombre abogado y procu
cio de pobreza no da derecho a su titular a que se le 


como s' lo hace lalos honorarios y derechos,
rador sin oligaci6n de pagarle 

Civ. espafiola tal como qued6 modificado por
60. Art. 15 de la Ley de Enj. 


el Real Decreto mencionado en la nota anterior. 
Vease la regIa especial para
 

los que vivan del ejercicio de una industria o comercio 
ya que el exceso de sus
 

se calcula por la contribuciofn
 
ingresos sobre el doble del jornal de un bracero 

que paga.
 
Civ. espaola.
61. Arts. 15 y 17, Ley de Enj. 


62. Art. 88, Pr.
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63
ley espafola 

Para lograr tan pingdes privilegins el pobre tiene quo promover una 

informaci'n en el Juzgado Civil del Distrito o ante el Juez que conozca 

del litigio ya comenzado en que es parte y, durante un per'odo de cuatro 

dcias, presentar pruebas, con citaci6n del Ministerio Fiscal y, en su ca

so, del colitigante, de que reune los requisitos pars ser declarado pobre.
64 

Ninguna ayuda se le presta para que pueda obtener y presentar dicha 

prueba. Para sl puede recibir oposici6n por parte del Ministerio Fiscal 

y del colitigante que pueden impugnar su petici6n 65 Por supuesto, el co

litigante tendra interns en hacerlo para coadyuvar a la total indefensi'n 

de su adversario. En ese caso se tramitara un incidente, que se abrira a 

prueba por seis d'as durante las cuales tanto el solicitante como su con
66 

traparte y el Mi isterio Fiscal podr'n proponer y practicar pruebas . To

do un litigio complicado durante el cual el pobre no recibe ayuda alguna 

pues, repetimos, no se le presta asistencia legal gratuita alguna para pro

moverlo (solo se le permite el uso de papel de pobre o de oficio en lugar 

67del papel sellado) . Si tiene la desgracia de obtener una resoluci6n adver 

sa, no puede recurrir contra ella y tendra, ademas que pagar las costas y re

poner el papel sellado que dej6 de usar.68  Si es favorable, sus benefiqios
69
 

.
se extinguiran al afio, transcurrido el cual tendr' que empezar de nuevo 


Pero ese afio tampoco es de paz pues en cualquier tiempo puede el Ministerio
 

Fiscal o la parte contraria alegar que ocult6 sus verdaderos recursos o que
 

ha venido a mejor fortuna en cuyo caso se tramitara un incidente para discu

63. Art. 14 inc. 2*y 30, Ley de Enj. Civ. espaiola
 
64. Arts. 875 y 876, Pr.
 
65. Art. 877, Pr.
 
66. Ibid.
 
67. Ibid. y art. 881, Pr.
 
8. Art. 881, Pr.

9. Arts. 876 y 878, Pr.
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70tir la cuesti6n . Si se fallare que ocult6 sus verdaderas circunstancias 

'71se le condenara al duplo del valor de las costas y del papel sellado
 

Lo dicho basta para demostrar que el beneficio de pobreza en lo civil.
 

poco o nada significa en la practica. Muy raramente se le usa.
 

3. Servicios legales gratuitos existentes.
 

Adems de los Abogados de los Trabajadores, y de la Oficina de la Mu

jer y su Bufete Popular en el barrio de las Americas numero 1, de que nos
 

ocupamou en otro lugo- de este trabajo, existen dos Bufetes Populares en
 

la Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua (UNAN) que es administrado por
 

su Facultad de Derecho y en la Universidad Centroamericana (IJCA) donde est'
 

agrupado con otro servicios sociales gratuitos que presta la propia Univer

sidad.
 

En los bufetes populares de ambas Universidades los asunros de los clien

tes pobres son atendidos por estudi .ntes bajo la supervisi6n de profesores 

de la Facultad de Derecho. Los alumnos de los ltimos afios de la carrera de 

Derecho en ambas universidades deben prestar servicio en dichos Bufetes y lle 

var un nrmero determinado de casos como requisito indispensable para su gra

duac i6n. 

Los, servicios se reducen al asesoramiento gratuito y asistencia en
 

los procedimientos legales judiciales y administrativos en que es parte una 

persona pobre. No incluren la investigacion de los hechos ni la obtencion de 

prueba documental ni pericial, que suministra y paga el. cliente, niii os cos'cos 

70. Art. 8.79, Pr.
 
71. Art. 882, Pr.
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del papel sellado o de oficio que debe usarse, ni los aranceles que se abonan
 

al juez y sus auxiliares, ni los de puhlicaci6n de edictos y otros gastos, to 

dos los cuales debe pagar el cliente. Generalmente se limitan a la defensa 

de los demandados pobres y solo excepcionalmente promueven un litigio en que 

estos sean actores.
 

en las propias ITniversidadesLas oficinas de esos Bufetes estan situadas 


lo que dificulta en muchos casos el acceso de los pobres a esos lJugares. No
 

tienen sucursales en otros sitios por lo que raramente asisten a campesinos.
 

Los locales que ocupan son muy sencillos y falta en ellos suficiente n~mero
 

de habitaciones separadas que permitan la privacidad o secreto de la comuni

caci6n entre el cliente y el estudiante. Los estudiantes suelen escribir a 

maquina sus propios escritos y ocasionalmente reciben ayuda secretarial . Los 

equipos de oficina son escasos.
 

Pero, a pesar de estas limitaciones materiales,la labor de estos Bufetes 

Cada uno de ellos atiende varios centenares de casos
Populares es inmensa. 


al ao. Y, sobre todo ponen en contacto al estudiante pr6ximo a graduarse con 

las necesidades legales de los pobres y concientizan a aquellos en la funci6n 

social del abogado. 

La necesidad de asistencia jurldica que tienen los pobres ha impul.sado a 

un grupo de abogados j6venes y estudiantes a fundar en Managua, un bufete po

pular que lieva el nombre de . Sus inte 

grantes no cobran nada por su asistencia jurldica a los pobres. Aunque sus 

miembros alegan que el Bufete no tiene vinculaciones poli'ticas funcionan en un 

local donde asimismo estan instaladas unas oficinas del Partido Social Cristia

no. 
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Los partidos politicos Liberal y Conservador tienen bufetes que pres

tan servicios a sus miembros , pero su ayuda suele limitarse a problemas
 

de reposici6n de partidas de nacimiento y cedulaci'n con fines electora

les.
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PAUAS Y ALTEKXTIVA FAR. YN SSTM'A PF 
SzRVICIOS LFO.I.FS CATUTITOS rARA NICARACGA. 

A. 	 EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES Y CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE
 
NICARAGUA.
 

1. Experiencias de otros passes que pudieran aprovecharse.
 

La mejor fuente en esta materia proviene de los Estados Unidos no
 

solamente porque allU se ha desarrollado la asistencia legal gratuita
 

al pobre en un grado muy superior al de cualquier otro pais sino por 

que sus experiencias suman las de cincuenta diferentes estados en los
 

cuales habla, en 1970, 474 oficinas de ayuda legal en asuntos civiles,
 

aunque algunas tambien asistian en materias criminales y 330 oficinas,
 

adicionales de cuerpos de defensores dedicados exclusivamente a lo pe 

nal, la mayor parte de las cuales gozaban de amplia autonomia. Ademas,
 

sus experiencias se ban descrito en informes detallados, acumulado en
 

estad'sticas precisas , analizado y discutido en dos conferencias nacio
 

nales convocadas por la Asociaci6n Nacional de Defensores y Ayuda Legal
 
2 

de que casi todas las oficinas antes aludidas forman parte. Asimismo 

conocemos los sistemas de unos 200 pa~ses y 100 provincias y estados 

por una compilacion hecha por la Asociaci6n Internacional 
de Ayuda Legal3 

1. International Legal Aid Association Directory of Legal Aid and
 
Advise Facilities Throughout the World (International Bar Association,
 
London, 1966)vol. 3,p.l Dicha publicaci6n esta hecha en hojas removibles
 
que permiten la peri6dica sustituci6 n de las hojas desactualizadas.
 

2. Allison, Junius L, Introduction to an Evaluation Program (National
 
Legal Aid and Defender Association (NLADA), Chicago, Ill. 1970) 

3.0p. cit. supra, nota 1. 

http:LFO.I.FS
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aunque se trata de un trabajo meramente informativo, sin analisis ni 

discusi6rn alguna. Su.lectura nos revela mas lo referente a lo escrito 

en las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la prestaci6n 

de los servicios legales gratuitos y sus aspectos organizacionales, que 

lo concerniente a la realidad practica y, menos ain, a sus experiencias, 

aciertos y fracasos. No obstante, nos serviremos de esta compilaci6n pa 

ra mostrar, en unos pocos casos de parses latinoamericanos,la forma en -

que ellos proveen el servicio de ayuda legal, que servir' de contraste 

a la usada por los norteamericanos. 

La mayor informaci6n itil sobre los resultados de un programa inter

no y extenso de ayuda legal en un medio semejante al de Latinoamrica es
 

la proveniente de Puerto Rico, donde la Oficina de Oportunidad Econ6mica,
 

(Office of Ec~nomic Opportunily or OEO) mejor conocida por su slogan 

"Guerra contra la Pobreza" ejecut6, a partir de 1966, un vasto plan llama
e 4 

do Servicios Legales de Puerto Rico (Puerto Rico Legal Services o PRLS) 

"A pesar del gran impacto de la influencia norteamericana en la is
la, Puerto Rico aun puede ser comparada con muchos palses latinoa
mericanos, tanto culturalmente como en lo referente a su sistema le
gal. La experiencia de PRLS es,pues, particularmente importante en
 
evaluar como alguno de los programas modelo de la OEO pueden funcio
nar en la America Latina.'

5
 

Por tal motivo esta experiencia puertorriquea sera tenida en cuenta
 

en el presente Capftulo, particularmente en las secciones B y C.
 

4. Para una descripci6n de este plan y un analisis de sus resultados
 
vease Fernandez Denton, F. "The Caseload Problem - A Study of the Methods
 
of Resource Allocation in the Puerto Rico Legal. Services Program, (PRLS)
 
39 Rev. Jur, Univ. PR. 569 (1970)
 

5.Knight, C. Foster, Legal Services Projects in Latin America, en
 
Legal Aid and World Poverty, de la serie Praeger Studies in International
 
Economics and Development (Praeger Publishers, New York) p. 82 a 87. Las
 
siglas PRLS tienen el significado que se indica en la nota que precede.
 



2. Limitacion de recursos y gran nfmero de pobres o clientes poten
ciales.
 

En otros parses que han podido destinar vastos recursos para la ayu

da legal gratuita al pobre muy pronto se l1eg6 a la conclusion que no bas

taban parn prestar todos los servicios legales requeridos por las clases 

menesterosas y ha habido que limitarlos a ciertas areas o a ciertas acti

vidades consideradas prioritarias sin perjuicio de ampliar posteriormente 

las areas geograficas y el ambito de los servicios mismos. Este ha sido 

el caso de Puerto Rico. Ademas de la ayuda legal gratuita prestada por la 

Sociedad de Asistencia Legal del gobierno que, en 1966 tenfa nueve ofici 

nas establecidas en distintos lugares de la isla, con veintinueve aboga 

dos trabajando tiempo completo, la Oficina de Oportunidad Econ6mica (OEO) 

abri6 en tres meses doce oficinas y se invit6 a todos los pobres a que 

trajeran sus problemas legales a esas oficinas. Muy pronto se comprendi6 

que era imposible atenderlos a todos. Los abogados estaban tan sobrecar 

gados de trabajo que apenas pod'an atender todos los casos individuales a 

su cargo y tuvieron que abandonar otras actividades como la divulgaci6n 

entre los pobres de los derechos que las leyes les conceden y la reforma 

jur5:dica. Dejar estas labores, mucho mns provkhosas para los pobres para 

atender miles de casos de divorcio no parecla conveniente. Dos afios des 

pues, en 1971 se abandon6 la pol-tica de servicios ilimitados por otra mas 

6
 
tiles y que pusiera la calidad por encima del ni'mero de'casos atendidos.
 

En Honduras donde probablemente no existan disponibles de inmediato,
 

6.Ibid. y Fernandez Denton, o. cit. supra nota
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para destinar a servic-os legales los recursos que tuvo, desde 1966, la
 

OEO en Puerto Rico y donde hay, proporcionalmente tantos o mas pobres 
-

que en dicha isla (alll se consideraron tales los que ganaban menos de
 

2,000 d6lares o sea, 14,000 C6rdobas al afio) la situaci6n inicial no
 

ppede ser mejor que la puertorriquefia.
 

3. Necesidad de lograr la cooperaci6n de abogados y estudiantes de

Derecho de aprovechar al m5ximo los recursos disponibles.
 

De lo anteriormente expuesto se desprende la necesidad de multipli

car la eficacia de los servicios legales gratuitos mediante la cooperaci6n 

de abogados y estudiantes de Derecho y el empleo de bs recursos humanos 

y materiales disponibles demodo que rindan su manxima utilidad.
 

a. Cooperaci6n de los abogados
 

En'muchos parses del mundo los abogados prestan servicios legales gra
 

"tuitos a los pobres y en algunos tienen todo el peso de esta carga pues sus
 

gobiernos no pagan abogados de oficio para prestar ese servicio.8
 

En Nicaragua, el legislador procesal criminal puso sobre los hombros
 

de los abogados del pals parte de esta carga9
 . De hecho muchos abogados a

sumen la representaci6n de personas pobres que de alguna manera estgn rela 

cionados con ellos, sin cobrarles nada. Pero estos servicios no dan cr~di
 

7. Fernandez Denton, ibid.
 
8. Veanse las secciones VI-A-2 y VI-A-1
 
9. Art. 235 In, reformado por ley de 20 de'agosto de 1957.
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to a la claseakogada a los ojos de la sociedad y, sobre todo, de los po

bres. No creemos que costar'a mucho trabajo convencer a los Colegios y
 

Asociaciones de Abogados y a los abogados que no pertenecen a aquellos
 

o estas a organizar esta labor para repartir equitativamente esa carga
 

entre todos. No habr'a de pedIrseles contribuciones heroicas o extraor

dinarias pero s' compartir la tarea de las oficinas de Servicios Legales
 

gratuitos aceptando uno o mfs casos al aio (dependiendo de su compleji 

dad). Un diploma anual que acredite la prestaci6n de esos servicios gra

tuitos ser'a la 6nica retribuci6n.
 

De este modo podr'a aumentarse la efectividad de la labor de asisten
 

cia legal de las oficinas dedicadas a prestar esosservicios.
 

b. Servicio Social de los estudiantes de Derecho
 

Aunque actualmente los estudiantes de Derecho prestan servicio en los
 

Bufetes Populares de las Universidades Nacional Aut6noma de Nicaragua 

(UNAN) y Centroamericana (UCA) esta labor es en gran parte guiada a adies
 

trarlos practicamente para el ejer:icio de la profesi6n y puede esperarse
 

de ellos la prestaci6n de un verdadero servicio social semejante al de los
 

egresados de otras Facultades de esas Universidades.
 

La Ley del Servidio Social,Obligatorio (LSSO) dictada en 19 6 89a impo

ne dicho servicio a todos los egresados de las escuelas profesionales de
 

9a. Ley de 3 de abril de 1968 (LSSO) 



ensefianza media o superior que aspiren a obtener titulo profesional con

10
cedido por el Estado . Dicho servicio debe prestarse por un termino 

que oscila entre seis meses y un ano y consistira en trabajo reali

zado en el campo de la competencia profesional que acreditare el t-tulo.2 

Hasta ahora dicho servicio social ha sido exigido unicamente a los
 

egresados de las Escuelas de Medicina, Odontolog-a, Farmacia, la carre

ra de Tecnologia Medica y las demos relacionadas con el sector Salud, para
 

la cual se dict6, en 1968,un Reglamento particular. 1 3 Dicho Reglamento
 

se aplic6 inmediatamente a la carrera de Medicina, a la de Odontologla 

desde 1976 y a la de Farmacia desde 1977. Como se ve, la tendencia es
 

a la aplicaci6n progresiva de dicha ley.
 

Un prestpp1o de $ 2,200,000 d6lares de la Agencia para el Desarrollo
 

Internacional -DLC/P-733) dado en 1968 permiti6 la creaci6n de numerosos
 

Centros de Salud donde los egresados prestaran sus servicios. 14
 

Para exigir el servicio social obligatorio a los egresados de la ca

rrera de Derecho ser'a necesario dictar un Reglamento especffico para ello 

15
por exigirlo as' la ley de la materia
 

10. Art. 1 LSSO.
 
11. Art. 3, LSSO.
 
12. Art. 2, LSSO.
 
13. Este Reglamento (R-LSSO) esta contenido en el Decreto No. 17 dc
 

5 de noviembre de 1968.
 
14. Prestamo AID-DLC/P-773. Capital Assistence Paper, p. 8, Secci6n III.
 
15. Art. 4, LSSO.
 

http:particular.13
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Aunque tanto la LSSO 16 como su Reglament 17 para el Sector Salud
 

fijan un per'odo variable para la prestaci6n de esos servicios de seis
 

meses a un afo actualmente se esta exigiendo un aio. Al principio fue
 

solamente de seis meses pero esto fracas6. 
 En primer lugar si todos lo
 

prestaran durante los primeros seis meses subsiguientes a la terminaci6n
 

de sus 
estudios los servicios que ellos dan quedar'an descontinuados du

rante parte del afio. Y si se dividen los egresados, a esos efectos, en
 

dos grupos que prestar'an el servicio en semestres sucesivos serla muy
 

dif'cil exigirlo a aquellos que ya hubieran obtenido un trabajo despues
 

de terminar sus estudios y se vieran forzados a abandonarlo con ese fin.
 

La experiencia pr5ctica con los egresados de Medicina determin6, pues,
 

que mucho mas itil y factible exigir el aio completo de servicio.
 

Los estudiantes de las carreras del Sector Salud que prestan el ser

vicio social ganan un sueldo modesto de unos 1,650 C6rdobas de los cuales,
 

despues de los descuentos de ley, les quedan libres 1,500 C6rdobas. 
No 

tienen derecho a vacaciones. Los que prestan servicio en hospitales tienen
 

derecho a comida y alojamiento 6nicamente los d'as que esten de turno.18
 

Los estudiantes egresados del Sector Salud han aceptado este deber y
 

no hay motivoc para pensar que los de Derecho procedan de modo diferente
 

16. Art. 3, LSSO
 
17. Art. 3, R-LSSO
 
18. La informaci6n usada en este y los siguientes parrafos de la pre

sente secci6n fue obtenida por el autor el Dr. Joaquin Solls Piura, Decano
 
de la Facultad de Medicina de la UNAN, del Dr. Fabio Salamanca, Secretario
 
de dicha Facultad, de la Dra. Maria Elena Berr'os de Orozco, Decana de la
 
Facultad de Farmacia de la misma Universidad, del Dr. Nestor Araiz, Secre 
-

tario de la Facultad de Odontolog'a y del Dr. Carlos Canales H., Director
 
de Salud P6blica del Ministerio de Salubridad.
 

http:turno.18


- 232

aun cuando no Ileguen al extremo de pedirlo a mostrar entusiasmo ante
 

la posibilidad de prestar este servicio social. 
Quizas pudiera incre

mentarse su buena voluntad si se les redujera un semestre de estudios
 

haciendo optativas 
 algunas materias no estrfctamente jur'dicas inclui

das en su curriculum de estudios.
 

No todo ha sido de color de rosa en la prestaci6n del servicio so

cial por los egresados del Sector Salud y es conveniente aprender de sus
 

experiencias si se quiere usar a los egresados de Derecho en la presta

ci6n de servicios legales gratuitos para los pobres. 

En primer lugar, en algunos presupuestos, (como por ejemplo, de 1968
 

a 1970) no se crearon plazas para los egresados de Medicina. En otras 

(1974 a 1977) no se,han creado suficiente ndmero de plazas sino para menos
 

de una mitad de los egresados. 
Esto ha sucedido tambien en Odontologla y
 

Farmacia. 
Pero alienta saber que siempre ha habido mayor nmero de solici
 

tudes de egresados para desempefiarlas que el nmero de plazas disponibles.
 

Tambien ha habido deficiencias debidas a la faita de supervisi6n del
 

trabajo desempefiado por los egresados que ha permitido a algunos de 6stos
 

descuidar sus obligaciones hasta el punto de abandonarlas durante peri'odos
 

m~s o menos 
largos y hasta cobrar por sus servicios. Por suerte estos casos
 

son la excepci6n y no la regla general.
 

Otra experiencia ha sido la necesidad de un adiestramiento previo
 

para el trabajo especifico que se va a realizar. 
Por ejempla la practica
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demostr6 la necesidad del adiestramiento de los egresados de medicina
 

que son enviados a los.Centros de Salud, que ahora se da e incluye co

nocimientos de las organizaciones comunales donde ellos deben ensedar
 

los pobres (sobre todo campesinos) ciertas medidas de higiene 
y a rea 

solver ciertos problemas con ellas relacionados (por ejemplo, uso de
 

Asimismo incluye un sistema para referir a los hospitales
letrinas). 


a ciertos enfermos y la coordinaci
6n con otras instituciones oficiales
 

que prestan ayuda al campesino, tales como el IAN, INVIERNO y otras,
 

amen de ciertas materias de su profesion que son particularmente 6ti

les en el area donde van a prestar sus servicios.
 

Los egresados de la carrera de Derecho de ambas universidades su

man un total que excede de los doscientos anuales. Ellos podrian pro

porcionar la ayuda de j6venes competentes cuya calidad profesional supe

raria en mucho la de los "tinterillos" y aiin la de los jueces de inferior
 

Puede esperarse
categor'a a los que no se exige la condici6n de abogado. 


de ellos idealismo y generosidad. Los abogados adquir'an, antes de su
 

graduacion una mayor conciencia de su funci6n social y de las necesidades
 

legales de los pobres. Y los 'ervicios Legales Gratuitos contarlan con
 

un personal de poco costo.
 

caPara la-prestaci6n de este servicio social por los egresados de la 

rrera de Derecho se requerir'a, se.repite, un reglamento de la Ley respec

se ha dictado 19 . En la organizaci6n de este servicio socialtiva que ain no 


deben tenerse en cuenta las experiencias ganadas con el mismo servicio de
 

carreras que han sido expuestas en los parrafos que
los egresados de otras 


19. Supra, nota 15,y texto principal correspondiente.
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preceden.
 

c. Uso de personal "paralega
 

Esta demostrada la necesidad de liberar a los abogados de tareas ruti

narias, que pueden ser realizadas, bajo la supervisi6n y direcci6n de aqua

llos por personal especialmente adiestrado con ese fin. Dicho personal es

tarla integrado por profesionales de menor rango o semi-profesionales con 

mucho menos estudios que un abogado pero capaces de realizar trabajos jurl

dicos no complejos en materias especializadas. Los procuradores p6blicos 

usados en Espafia y algunas naciones hispanoamericanas son un ejemplo de 

estos auxiliares o asistente o "abogados legos" tambi'n llamados "paralegales". 

Su uso en bufetes privados de los Estados Unidos ha ido incrementandose
 

dia a d'a y la Aftciaci6n Americana de Abogados ha formado un Comite para 

20
estudiar todo lo referente a ellos . Hay mayor liberalidad en admitir esos
 

"abogados legos" cuando son estudiantes de Derecho.2 1 Sin embargo, ha nido
 

las organizaciones de Servicios Legales gratuitos pnrn lotn pobre, Ton que mfinl
 

han impulsado su uso, por la necesidad de aliviar el trabajo de los abogados
 

que en ellos laboran y que selven "aplastados por una creciente carga de ca

"
 sos,,22
 

20. American Bar Association Special Commitee on Legal Assistants, Libe
 
rating the Lawyer, The Utilization of Legal Assistants by Law Firms in the
 
United States (A.B.A., L. ed., Junio 1971).
 

21. Council on Legal Education for Professional Responsibility Inc. State
 
Rules Permitting The Student Practice of Law: Comparisons and Comments (Including
 
Selected Federal Rules) Prepared by The Institute of Judicial Administration,
 
(Neva York, Segunda Edici6n, 1973).
 

22. Mary Ader, editor A. Compilation of Materials for Legal Assistants and
 
Lay Advocates (National Clearinghouse for Legal Services-Northwestern University
 
School of Law, Chicago, 1971)
 

http:Derecho.21
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En Nicaragua, ciertos cargos de jueces de inferior categoria22a y los
 

defensores a quienes se asignan casos de ofieio en materia criminal23 pue
24
 

den no ser abogados. Los procuradores judiciales tampoco lo son .
 

Es indispensable que los Servicios Legales que se establezcan usen es

tos auxiliares o paralegales a fin de reservar el tiempo de los abogados pa
 

ra tareas importantes que solamente ellos tengan la capacidad de realizar.
 

Ciertamente la entrevista inicial debe ser hecha por ellos, quienes pueden
 

llenar formularios con todos los datos necesarios para la consulta que se
 

formula o acci6n o excepci6n (defensa) que se pretenda ejercer o utilizar.
 

En muchos casos (por ejempb cuando el problema del cliente no sea legal o
 

deba ser remitido a otras oficinas u organismos) podr-a incluso suprimirse
 

esa entrevista.
 

Un tiempo bien empleado por los abogados ser-a el escribir manuales bien
 

detallados para el uso de este personal "paralegal".
 

4. Prioridades para la necesaria escogencia de actividades.
 

Lo anteriormente expuesto demuestra la necesidad de limitar las activida
 

des de los abogados que presten sus servicios a los pobres de modo que se es

cojan las m~s fitiles al mayor n~mero o que resu lvan, de una vez por todas,
 

determinados problemas que afectan a muchos pobres. Esa limitaci6n puede ade_
 

mas asegurar la alta calidad de los servicios que se presten.
 

22a. 
23. Art. :232, In.
 
24.' 
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En Nicaragua son recomendables ciertas exclusiones y prioridades a las
 

que inmediatamente haremos referencia.
 

a. Exclusi6n de lo penal
 

No existe ninguna raz6n para excluir, de los Servicios Legales, la ma
teria criminal. 
Lo que s! parece universal es que, cuando se incluya lo
 

penal, exista una divisi6n o departamento dedicada a dicha materia,separa

da de las demos, que pueden denominarse civiles.
 

Sin embargo, ontemplando el problema idnicamente 
en lo que respecta a
 

Nicaragua y al momento actual la limitaci6n de recursos obligarg a escoger
 

entre la defensa de los pobres en materia civil solamente o en solo asuntos
 

criminales. Esta 
 ltima opci6n debera ser preferida si nos limitamos al
 

punto de vista de los derechos humanos ya que ninguno es 
tan importante como
 
la vida y la libertad aparte de otros como la hacienda mismay la capacidad
 

25 

civil. 26
Pero la defensa de oficio en lo criminal ya existe en Nicaragua
 
y bastaria con mejorar tu caJIdad. .Lotj nljt ti d:a ", 1/i, 0I , I,- VU. 1I uJi 

.d .. vucumndar• la le LilaciWn que permita hacer 

desaparecer las deficiencias apuntadas en este trabajo y concientizar a los
 

abogados sobre sus deberes de asistencia a los pobres. Esto permitiria ex

cluir lo penal, que es lo que recomendamos.
 

b. Exclusi6n de la reposici6n de partidas o dedicacion exclusiva
 

a esta materia hasta dejarla resuelta.
 

25. Vease la secci6n I-A-1.
26. Vganse las notas 133 a 141 del Capftulo I y texto principal corres
pondiente. 
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Las dimensiones del problema de la no inscripci6n de los nacimien-.
 

tos y defunciones en los Registr6s Civiles ban sido expuestas en otros
 
27
 

lugares de este trabjo.
 

La Onica forma de atender eficazmente este problema serla dedicarse
 

exclusivamente a el. Su soluci6n no estribar'a precisamente en tramita_
 

docenas de miles de procedimientos para arreglar igual nimero de casos si

no en estudiar una reforma de las ]eyes que simplifique y facilite dicha
 

reposici6n y la localizaci6n de las partidas que ya existan, a fin de evi

tar duplicaciones. Despues habr'a que ejecutar la tarea, previo un planea

miento cuidadoso que asegure su efectividad dado que se trata de un trabajo
 

masivo.
 

.1O! 

Un sistema de indices computarizados en un archivo maestro podr'a ayu

dar a la soluci6n del problema que, por su complejidad y dimensiones requie
 

re un proyecto aparte, que es nuestra recomendaci6n. Dicho proyecto pudie

ra ser disefiado por los abogados de los Servicios Legales que se planea es

tablecer quienes tambien pudieran proponer las reformas legales que conduz

can a solucionar el problema. Por supuesto, no solamente debe atenderse a.
 

inscribir lo que oportunamente deb:6 ser inscrito sino a crear procedimien

tos que aseguren, para lo sucesivo, la inscripci6n en el Registro Civil de
 

todos los nuevos nacimientos y defunciones que ocurran a partir de la refor

ma.
 

27. Veanse las notas 123 y 124 y el texto principal correspondiente a
 
esas notas, as' como las secciones V-B-I y V-C-i.
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c. Exclusio-n de la titulaci6n de tierra 

Tambi'n el problema de la titulaci6n de tierras en e campo y la ciu

dad tiene una magnitud considerable, segu'n se demostr6 anteriormente.28
 

En la Secci6n III-A-3-g, expusimos las razones que aconsejan excluir
 

de los Servicios Legales gratuitos y dedicar un proyecto especifico a la
 

titulaci6n de tierras. Las razones all' expuestas con respecto a las tie

rras rurales son enteramente v~lidas y aplicables a los terrenos urbanos.
 

d. Prioridades por categorlas de actividades: preferencia de la
 
defensa de los derechos o intereses generales o de grupos so
bre la atenci6n de casos individuales.
 

Las actividades de los Servicios Legales gratuitos para los pobres no 

tienen que limitarse a la atenci6n de casos individuales ptiesi sin renunciar
 

a esa atenci6n, puden realizar otras actividades juridicas que beneficien de
 

una vez al mayor nimero de pobres.
29
 

28. Veanse las secciones V-B-4-b y V-C-2 en que se tratan, respectivamen
 
te, los problemas de la titulaci6n de tierras urbanas y rurales.
 

29. Ya, desde 1957 la Asociaci6n Nacional de Defensores y Ayuda Legal de
 
los Estados Unidos (National Legal Aid and Defender Association NLADA adopt6,
 
en su sesi6n anual, entre otros patrones o est~ndares, el siguiente:
 
"17. Promover la legislaci6n que sea deseable en su propia comunidad o en la
 
legislatura estatal cuando ayude al cumplimiento de sus fines"
 

(traduccion del autor)
 
V'ase NLADA, Handbook of Standards and Recommended Practice for Legal Aid -

Offices (American Bar Center, Chicago, 1961/?/) p. 6. Mucho antes, en 1941,
 
el norteamericano John S. Bradway decca ante la Federaci6n Interamericana de
 
Abogados, en su Primera Conferencia, celebrada ese afio en La Habana, Cuba:
 
"Servicio de Ayuda Legal es el nombre que se da al movimiento que ayuda al hom
bre pobre a salvar los referidos obstaculos (para recibir la misma clase de jus
 
ticia que su vecino vio). El movimiento incluye actividades legilativas..."
 
(el subrayado es nuestro). Vease en la memoria de dicha Conferencia el trabajo
 
de dicho sefior Bradway "Servicio de Auxilio Legal en las Americns", vol.I,p.421
 

http:pobres.29
http:anteriormente.28
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La defensa de los derechos del pobre no se realiza Gnicamente en los tri
 

bunales judiciales o administrativos que conocen de controversias en.las que
 

esos derechos se discuten. Tambien se defienden en el Congreso y ante el
 

Poder Ejecutivo. Los abogados del pobre pueden presentar proyectos de ley y
 

de reglamentos que, en forma global, declaren derechos que antes no existfan
 

o establezcan metodos, sistemas o procedimientos para hacer efectivos esos
 

derechos, dificultando o imposibilitando su violaci6n y facilitando los me

dios de reclamarlos y hacerlos cumplir. Esta actividad legislativa y regla

mentaria, de ser aceptada, debe tener la maxima prioridad.30
 

Un ejemplo praictico de .o que puede huicernc en Niclrtigittl e,1c ito tinil'do 

serla el que los abogados de la Oficina de la Mujer se dedicaran con prefe

r~ncia a procurar la eliminacion de las leyes los residus de discriminaci6n 

que aun existen contra la mujer. 

El ambito de los Servicios de Ayuda Legal en sus actividades en benefi

cio de la comunidad pobre, considerada coma una unidad, o de sectores o grupos
 

de ella podr'a inclur tambien cont'nuas investigaciones sobre el incumplimien'
 

to en general de las normas que benefician a los pobres. Cuando se comproba

30. No siempre son aceptadas estas actividades legislativas. Quienes de
ban decidir los prop6sitos basicos de los Servicios Legales gratuitos tendran 
que escoger entre dar mayor importancia a los servicios individuales o a pro
piciar el cambio social. Vease el capftulo Programa Emphasis: Individual Services 
br Social Change I en la publicaci6n de Handler, J. y Wells, L.W., Neighborkood 
Legal Services-New Dimensions in the Law (U.S.Dpt. of H.E.W, 1966) p. 7. Refi
ri~ndose a las naciones en desarrollo un autor norteamericano predice que tal ac
tividad legislativa por los abogados del pobre, que 61 considera importante "se
rg contemplada como profesional o politicamente inaceptable en la mayor parte de 
lau naciones". Metzger, B Legal Services to the Poor and National Development 
Objectives, en 2p. cit. supra, nota 5, p. 3 

http:prioridad.30
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ra una violaci6n'imasiva de'los derechos de estos, dichos Servicios Lega

les, dentro del limite de lo jur'dico y evitando controversias de o*ro
 

tipo, las denunciarlan y propondr~an remedios eficaces'para evi -ar que los.
 

derechos del pobre sean letra muerta en las leyes de Is Repiblica. Deben
 

rehuirse el sensacionalismo, Is estridencia y Ins imputaciones personales
 

y caracterizan todas las actuaciones de este tipo por la sobriedad, la ob

jetividad y, sobre todo, la apoliticidad. Pero, con estas limitaciones,
 

podr'a el abogado del pobre prestar a su clientela los mismos servicios que
 

los abogados de las asociaciones de hombres de negocio y empresario prestan
 

a estos. En otras palabras, los abogados de los Servicios Legales podrian ser
 

portavoces de los intereses de los pobres en cuanto se refiere a procurar,
 

fuera de los l'mites de casos individuales o especlficos, el logro efectivo
 

de sus derechos.
 

Un ejemplo practico de representaci6n de los intereses de un grupo en Ni

caragua lo dar'a la posible gesti6n que hicieran los abogddos de los Servicios
 

Legales gratuitos ante los Poderes Publicos y ante los urbanizadores para
 

tratar de dar soluci6n a los problemas legales que interesan a todos los ve

cinos de un barrio marginado o de todos los barrios marginados en su totali

dad.
 

La organizaci6n de los clientes en asociaciones, cooperativas, comites y
 

otros tipos de agrupaci6n que sirvan para beneficiarlos de alguna manera o
 

para representarlos y servir de grupos de presi6n podria caer tambini dentro
 

del ambito de actividades de los Servicios Legales.
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0tra actividad de los Servicios Legales gratuitos podr-a consistir
 

en obtener y presentar razones y pruebas de toda clase a ciertos organismos
 

administrativos que toman decisiones que afectan los intereses de los pobres
 
31
 

en general o de ciertos grupos, como aquellos que fijan precios a los 

art'culos de primera necesidad o controles de calidad, oficinas de urba

nismo etc. Reclamar la prestaci'n de servicios pu'blicos a ciertas areas 

de la ciudad o del campo es otro ejemplo. De esa forma se ejercer'an en 

forma generica y que beneficie a sectores enteros de la poblaci6n ma's Dienes-'
 

32
 
terosa, el derecho de petici6n que garantiza la Constltucion de la Republica.
 

Las acciones p blicas, en que se acude a los Tribunales a defender inte

reses generales a de una clase (class actions) deben igualmente ser incluidas
 

dentro del anterior grupo de actividades de interes general. Desafortunada

mente las acciones de esta clase son escasosimas en Nicaragua.
 

Entre esas actividades legales de beneficio general deben incluirse igual
 

mente, lo que los norteamericanos llaman casos de prueba (tes-case) que sir

ven para someter a prueba la existencia de ciertos derechos. Consiste en es
 

coger casos de evidente injusticia, que por sus.caracteristicas sean impre

sionantes y puedan dramatizarse y al mismo tiempo puedan probarse plenamente,
 

a fin de lograr una declaraci6n que siente un precedente". No se limita es
 

ta estrategia a los casos en que el precedente sea una decisi6n que siente
 

31.Esta actividad ha sido muy exitosa en Puerto Rico donde los Servicios
 
Legales representaron con exito los intereses de vecinos de un barrio de in
 
digentes o "marginado" que invadi6 terrenos del gobierno, logrando que este
 
accediera a legalizar la situaci6n de aquellos. Otro caso fue la representa
 
ci6n de los habitantes de la isla Culebra a nombre de los cuales pidieron y
obtuvieron que se desmantelara una base naval que estaba establecida en dicha
 
isla. Knight, 2p. cit. supra, nota 5,p. 108.
 

32. Art. CN.
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jurisprudencia o sea de obligatorio seguimiento en el futuro. 
Basta
 

que el caso sea sonado, que provoque comentarios en la prensa, que anime
 

a otros, comprendidos en situaciones analogas, a reclamar sus O'erechos
 

y que a reclamar sus derechos y que tenga un efecto ejemplarizador tanto
 

para quienes violen los mismos derechos como para otro jueces o autori
 

dades a quienes corresponda la decisi6n de casos analogos.
 

e. Alto grado de prioridad de la.divulgaci6n jur'dica
 

Con igual rango de prioridad que las actividades anteriormente descri

tas debe colocarse la alfabetizaci6n jurldica del pobre, esto es, hacerle
 

conocer sus derechos, que tiene que hacer y a d6nde debe acudir para hacer
 

los valer. En nuestras investigaciones de la realidad juridica nicarajien

se nos encontramos a cada paso que esta ignorancia es 
causa de que ciertos
 

derechos no se hagan efectivos sino muy raramente. Por ejemplo, en las ofi

cinas del Instituto Nicarag~iense de Seguridad Social nos informaron que,
 

cuando ocurre la muerte de un trabajador cubierto por el Seguro la familia no
 

suele acudir a reclamar los gastos de entierro y pensiones a que tienendere
 

chos porque no saben que les asiste el derecho de reclamarlos.
 

Esta divulgaci6n juridica es t'pica de los Servicios Legales.32a.
 

Resumiendo, de'aceptarse que las anteriormente descritas actividades de

ben ser realizadas por los Servicios Legales, las mismas deben ser declara 
-


das preferentes por beneficiar a la clase pobre en general o a algunos secto
 

res determinados de esa misma clase y colocar en un orden inferior de 


32a. Ibid. n. 112
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prioridad,:aunque sin abandonarlas ni desdeiiarlas,- la atenci6n de casos
 

individuales.
 

E. Prioridades entre los dembs problemas jurilicos del , 

pobre., 

Si hubiera que escoger entre las diversas categor~as de problemas.jur'

'dicosqueafectan al pobrrecomendarlamos atender con preferencia, en el
 

orden en que se iencionan, los laborales, los que afectan a los barrios mar 

ginados de las ciudades, los de tenencia de la tierra en el campo (exclu 

yendo los de titulaci6n) los de la mujer como tal (excluyendo los que le son 

comunes con el hombre) y los del consumidor (incluyendo en estos los de los 

inquilinos). Las razones estan expuestas en los Capftulos y Secciones que 

tratan esas materias. Por supuesto que la escogencia tendria que hacerse
 

despues de saber con que financiamiento se cuenta. Es estudio hecho en los
 

cap'tulos que preceden ayudara a escoger con mayor especificidad problemas
 

determinados dentro de esas ramas del Derecho en que se desee ayudar al po

bre recordandose siempre que, para realizar una labor efectiva, no se puede
 

trabajar en todos ellos al mismo tiempo y en todas partes salvo que se dis

psuera de cuantiosos recursos.
 

g Prioridad po 'reas geogr'ficas
 

Otra estrategia a usar, que permitirla ampliar considerablemente el
 

&mbito de actividades de-los Servicios Legales gratuitos serfa limitarlos a
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ciertas areas geograficas (por ejemplo, barrios marginados de la ciudad
 

de Managua). La experiencia ganada en las Oficinap que se abrieran en esos
 

lugares seria valiosisima para cuando se expandieran esos Servicios Lega

lds a otras areas y, eventualmente, al resto de la naci6n.
 

h. Necesidad de proveer a los clientes pobres con todos los
 
gastos y costas del proceso y de brindarles los demasser
vicios que prestan los bufetes privados.
 

La situacion de extrema pobreza que padecen amplios sectores de la po

blaci6n,de los que provendr'an los clientes de los Servicios Legales gra 

tuitos y la experiencia de los Bufetes de la Ofidina de la Mujer y les Bu

fetes Populares de las Universidades Nacional y Centroamericana ensefan 

que el presupuesto que se destine a los Servicios Legales gratuitos debe re

servarse una .2uma importante para los gastos y costas del procedimiento,
 

peritos, obtenci6n de documentaci6n, transporte de las partes. y testigos
 

en ciertos casos, etc. ass como incluir los servicios que usualmente prestan
 

los bufetes privados los cuales, por ejemplo, se encargan de gestionar y ob

tener la documentaci6n necesaria. 
Esto elevara el costo de esos servicios
 

y obligara a reducir su ambito mediante las prioridades a que antes nos re

ferimos.
 

De no proveerse tales gastos, costas y servicios los mis pobres y m~s
 

necesitados de ayuda se verfan privados de la oportunidad de usar'los ser

vicios legales que se pretende establecer, por falta de recursos, por falta
 

de educaci6n y hasta por falta de fe que incialmente tendran sobre la utilidad
 

de dichos servicios.
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B. PAUTAS DE ORGANIZACION Y NORMAS OPERATIVAS
 

1. Necesidad de Independencia Externa e Interna y Formas de Lograrlo
 

Precisamente para obviar el principal defecto que sus cr-ticos impu
 

tan al sistema de defensores o Abogados de oficio, que es su dependencia del
 

Gobierno o de las Cortes o de los Colegios de Abogados, etc., la primera y 

mns importante recomendaci6n que se suele hacer sobre la forma de organizaci6n
 

de los servicios de ayuda legal que emplean esos defensores o abogados es cons
 

tituir cada organizaci6n local o regional de ayuda legal en una "entidad inde

pendiente, sin prop6sitos de lucro ''3 3 y con personalidad jur'dica propia. De
 

esa manera deben independizarse no solamente del Gobierno, las Cortes y otras
 

instituciones diferentes sino tambien de las demos Oficinas Centrales de Ayuda
 

Legal que funcionen en otras demarcaciones territoriales del mismo pats y esta
 

do (o provincia o departamento). El aplicar esta regla a Nicaragua supondrTa
 

que las Oficinas de Ayuda Legal de cada Departamento fueran independientes en

tre sI. Pero, dadas las diferencias de tamafio entre Estados Unidos y Nicaragua,
 

esta regla podr'a limitarse a la independencia de los Poderes Pi'blicos y de las
 

instituciones de distinta clase.
 

Tal independencia podria log.arse constituyendo una entidad de Ser

vicios Legales o Ayuda Legal al Pobre como ente autonomo del Gobierno, con la
 

personalidad jurldica que los caracteriza y fondos propios.
3 4
 

10
33. NLADA, op. cit supra nota 2, p. .
 
34. Para reducir al m-nimo la dependencia de los Poderes Piblicos o de cualquier
 

Programa, Organismo o Grupo en los Estados Unidos, donde las Oficinas de Ser
 
vicios Legales de cada area suelen depender de una compa~fa an6nima sin fines de
 
lucro (el equivalente mas pr6ximo de nuestros entes aut6nomos) constitu'da espe
cialmente a este efecto, se recomienda que se hagan esfuerzos por lograr diversi
dad entre las fuentes de financiamiento de modo que los Servicios Legales no de
pendan exclusivamente de alguna de ellas. Allison, op. cit. supra nota 2, p.

donde se reproducen los esta'ndares y practicas para la Ayuda Legal Civil aproba
dos por la Conferencia Nacional de Defensores y Ayuda Legal de los Estados Unidos
 
celebrada en 1969.
 

10 

http:propios.34
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Las aiternativas serian que se contiara su administracifn al Poder
 

Judicial, a las Facultades de Derecho de !a UNAN y de la UCA, a los Colegios
 

y Asociaciones de Abogados o dividir esos Servicios Legales en varios proyec
 

tos separados que dependan de los Ministerios (por ejemplo del Trabajo) o en
 

tidades autonomas (por ejemplo IAN o INVIERNO) mas relacionadas con el servi
 

cio.
 

Analicemos ahora las ventajas y desventajas de cada una de esas po

sibilidades.
 

En los Estados Unidos ha sido precisamente un Juez el que ha critica
 

do mas acerbamente la posibilidad de que los defensores de oficio dependan del
 

Poder Judicial, expresando que el defensor no puede ser independiente si debe
 

comparecer ame los mismos Jueces que controlan su presupuesto.3 5 Los Abogados
 

no solamente combaten las tesis de la otra parte sino las de los Jueces contra
 

cuyas resoluciones recurren. No pocas veces hay que recusar a un Juez por te

her intergs (doctrinal o material) en la controversia de que conoce. !C6mo 

puede hacer Gsto un Abogado que no sea independiente? La ventaja de la indepen 

dencia del Poder Ejecutivo ser'a obtenida a cmbio del sometimiento del Abogado 

del pobre al Poder Judicial.
 

La administraci6n de estos Servicios por las Facultades de Derecho
 

de la UNAN y la UCA, aunque deseable por su independencia y alta calidad inte 

lectual no es factible ni aconsejable ya que ellas mismas no se administran 

sino en lo estrictamente academico y dependen de la Administracion Central de
 

la Universidad respectiva. Estas no tendr'an las cualidades que se buscarlan
 

al confiar los Servicios Legales a las Facultades respectivas.
 

35. Judge Dimock, A Public Defender System for the New York State? NO, 29 NY
 
5 0
S. B. Bull 300 (1957) cit for Silverstein, op. cit supra nota p. y
 

nota 22.
 

http:presupuesto.35
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Desgraciadamente en Nicaragua los Abogados no estan agrupados en un
 

mismo organismo sino divididos en tres grupos: los que pertenecen al Colegio
 

de Abogados de Nicaragua, los que pertenecen a la Asociaci6n de Abogados y los
 

que no son miembros de aquel ni de esta. En esta condiciones no es aconseja

ble entregarle la administraci6n de estos Servicios Legales a ninguna de dichaE
 

dos entidades.
 

La cuarta soluci6n alternativa, es la de establecer proyectos sepa

rados dependientes de los Ministerios o entidades auton6mas m's relacionadas
 

con los respectivos Servicios Legales tiene la desventaja de hacer perden su
 

independencia a los Abogados defensores del pobre pero ser'a ma's factible pot
 

que tendria Ministros y Directores de esos entes aut6nomos que auspiciarian 

los Servicios Legales y pondr'an en favor de ellos el peso de su influencia.-


Aunque esto'Pitimo no compensar'a en forma alguna la perdida de la independen
 

cia pudiera aceptarse si se garantiza el nombramiento de Abogados y empleados
 

por concurso, la inamovilidad del personal, se dota a los Servicios Legales de
 

un presupuesto fijo o fondos propios y sus oficinas funcionan fuera de los edi
 

ficios donde estan establecidos los Ministerios o entes aut6nomos a los que es
 

tartan adscritos. Por supuesto, nuestra recomendaci6n es la creaci6n de un en
 

te aut6nomo para la administraci6n de los Servicios Legales. Dentro de dicho
 

ente debe garantizarse la no interferencia de la administraci6n en la relaci6n
 

Abogado-Cliente de modo que se proteja el secreto profesional y la libertad de
 

criterio o juicio del Abogado.
 

En cualquiera de estas soluciones serla muy importante que los Servi
 

cios-Legales gozaran, al menos, de la mayor autonom-a econ6mica. Esto pudiera
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lograrse de diversos modos pero uno de ello& seria que la ley de su creaci6n
 

le concediera fondos equivalentes a una proporcion fija de los deritinados al
 

Poder 	Judicial.
 

2. 	 Consejo Directivo o Consultivo: Su Integraci6n y Funciones
 

As' como la independencia de los Servicios Legales es el primer 
y
 

mas fundamental requisito para la existencia de estos, el segundo es la exis
 

tencia de una Junta o Consejo Directivo "responsable, bien informado y activo"
 

que rija la organizaci6n y este integrado por una amplia representaci6n de la
 

comunidad toda, una mayorla de la cual deben ser Abogados y, por lo menos, una
 

tercera parte, vecinos de las greas (pobres) o miembro3 de los grupos (pobres)
 

que recibirlan los servicios de la organizaci6n o sus representantes. Todo
 

esto se 
considera "fundamental para el efectivo funcionamiento de un programa
 

,36
de ayuda legal".
 

Aplicando ese criterio a Nicaragua, el Consejo Directivo del ente au
 

t6nomo que agrupe los Servicios Legales o el Consejo Consultivo que aconseje
 

al Poder, Ministro o ente aut6nomo a quien se confien los Servicios Legales pa
 

drfa 	estar integrado del siguiente modo:
 

Un representante del Poder Ejecutivo.
 

Un representante del Poder Judicial.
 

Un representante del Instituto Agrario Nacional.,
 

Un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Aut6no
 

ma de Nicaragua (UNAN).
 

Un representante del Colegio a Asociacion de Abogados que tenga mayor
 

numero de miembros.
 

36. 	 Ibid.
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Un representante de las Asociaciones Clvicas y Sector Privado que
 

represente a la Comunidad en general.
 

Un representante de los Sindicatos de Obreros Urbanos..
 

Un representante de los S'ndicatos de Trabajadores Rurales.
 

Un representante de las Asociaciones Comunitarias o Ligas de Con

sumidores o de Inquilinos (urbanos).
 

Un representante de Asociaciones Comunitarias, Cooperativas u otras
 

Asociaciones de Campesinos.
 

Los sets primeros deberlan ser Abogados.
 

Las funciones de este Consejo sertan la de formular la politica gene
 

ral de los Servicios Legales y decidir cuestiones basicas de carcter general
 

tales como las condiciones que deben exigirse para poder gozar de los benefi

cios del Programa (elegibilidad), el 'mbito de prestaci6n de servicios y pro
'.', 

blemas financieros y oir y aprobar o improbar informes que sobre la marcha ge
 

neral del Programa. Las declaraciones p6blicas sobre el Programa y, sobre to
 

do, las respuestas a crfticas que se hagan a este deben ser hechas por este
 

Consejo o Junta.
 

3. Comites Consultivos Locales: Su Integraci6n y Funciones
 

Asimismo se aconseja 37 la formaci6n en cada localidad fuera de aque
 

lla en que radique el Consejo Director o Consultivo de la Oficina Principal de
 

los Servicios Legales, de un Comite Consultivo integrado por personas represen
 

tativas de los Gobiernos locales, Abogados, la comunidad en general y en espe

cial de las clases pobres que recibiran dichos servicios.
 

37. Ibid., p.1. 



La funci6n principal de este Comit' Local sera llevar a la Oficina
 

Local el sentir y el pensar de la comunidad y viceversa y cooperar en la arti
 

culaci6n de programas que informen al pu'blico de sus derechos y en la soluci6n
 

de problemas que afecten a la comunidad.38
 

4. 	 Normas de Elegibilidad
 

El establecimiento de reglas justas que sienten las condiciones de
 

elegibilidad de los clientes de los Servicios Legales gratuitos no es facil y,
 

en no pocas ocasiones, ha sido fuente de conflictos con los Colegios de Aboga
 

dos. Esto 'ltimo ha sucedido cuando se admiten clientes que pueden en reali

dad 	obtener los servicios de bufetes privados. Por ejemplo, cuando personas
 

indigentes tienen derecho a herencias o a reclamar una crecida indemnizaci6n,
 

la aceptaci6n der su caso por los Abogados del pobre significarla para los Abo
 

gados que ejercen privadamente su profesi6n el perder clientes atractivos pues
 

ellos estar'an probablemente dispuestos a llevar el asunto y esperar a su ter
 

minacion para cobrar,sus honorarios que, a'n siendo justos, ser-an jugosos.-


Esto traeria dificultades ccn los Colegios v Asociaciones de Abogados que ve

rian 	un competidor en los Servicios Legales gratuitos.
 

Por 	otra parte se )iiede n ARr la atoneian 9ratif- n ri-n tPnqn 

puede tener enfermos en su familia o estar pagando deudas legitimas que absor
 

ban 	una buena parte de sus ingresos siendo en realidad ma's pobre de lo que 

puede indicar, por ejemplo, su sueldo. Tambien hay situaciones eventuales en
 

que una persona puede no estar ganando nada o estar ganando mucho mas o mucho
 

38. 	 Ibid.
 

http:comunidad.38
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menos de lo que habitualmente gana y debe decidirse su condici6n de pobre c 

de no pobre atendiendo a su promedio de ingresos durante un cierto periodo 

anterior y un estimado de sus posibles ingresos en un cierto perlodo poste

rior. La inflaci6n y el aumento del costo de la vida es otro elemento var 

ble que debe tenerse en cuenta. En fin, es posible que, aun pudiendo paga, 

una persona no pueda encontrar Abogado que se haga cargo de su asunto por 

cualquier causa como ser'a el temor, el deseo de ponerse a mal cierno con 

tas autoridades o intereses, la discriminaci'n contra el grupo etnico, la 

nacionalidad de origen o la religi6n a que pertenezca esa persona. En ese 

caso, aun superando el nivel prefijado de ingresos debe proporcionarsele 

servicios legales para que nadie quede sin abogado que defienda sus derecho 

o intereses.
 

Por eso se recomienda que los Servicios Legales establezcan las
 

normas de'eligibilidad de los clientes atendiendo a sus ingresos netos no 

solamente en el presente sino tambien en el pasado reciente y sus posibili

dades de ingreso en el futuro pr6ximo y tener ademas en consideraci6n los 

bienes que posea, el n'mero de miembros de la familia dependientes del cliel 

te, sus obligaciones derivadas de enfermedades u otras razones para gastos 

extraordinarios y las posibilidades que tiene de contratar los servicios de 

un Abogado retribuido por el en el presente o con los resultados del pleito 

Estas normas deben revisarse peri6dicamente para ajustarlas a las variacio

nes en el costo de vida. Tabi'n deben tenerse en cuenta las circuntancias 

locales. 

39. Ibid. p. 12.
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5. Limitaci6n en el Nu'mero de Casos que cada Abogado debe llevar
 

Para que los Abogados que laboren en la organizaci6n de Servicios 

Legales gratuitos para los pobres pueden realizar una labor efectiva y de 

calidad es necesario que se limite el nu'mero de casos que cada uno debe lie 

var. Al sefialar ese ni'mero debe tenerse en cuenta la gran dedicaci6n que 

supone la atenci6n de los casos de prueba a que antes nos referimos y la ne 

cesidad de que el Abogado dedique tiempo al estudio de los casos que lleva 

y a otras actividades necesarias tales como ciertos deberes administrativos 

(como por ejemplo, rendir informes, asistir a juntas, etc.), al adiestramien
 

to del personal jur'dico (nuevos Abogados que ingresen en la organizaci6n,
 

egresados de la Facultad de Derecho y personal paralegal), as' como importan
 

en favor de.;Jetos grupos ante las autoridades, in divulgaci6n jurldica, la
 

de organizaci6n de los clientes en comites, asociaciones, cooperativas, etc.
 

6. Relacion con los Servicios Legales Gratuitos Pre-existentes
 

Siendo tan grande el nimero de los que necesitan la asitencia legal
 

gratuita y, seguramente, escasos los recursos con que se cuente, debe procu

rarse que se mantengan y contin'en prestando sus servicios al mismo nivel ac
 

tual y, si es posible, se expansionen,los Servicios Legales gratuitos ya exis
 

tentes. Por tal motivo los que rijan la nueva ayuda legal que se preste a
 

los pobres deben tratar de llegar a un acuerdo con los Bufetes Populares de
 

la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN) y de la Universidad Cen
 

troamericana (UCA), los Abogados de los Trabajadores y la Oficina de la Mujer
 

para remitirse o referirse mutuamente las clases y el nu'mero de casos que.per
 

mita la continuaci6n de la labor de esos Bufetes, Abogados y Oficina.
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7. Adiestramiento Previo y Continua Educaci'n del Abogado
 

Los Abogados que entren a trabajar con la organizacion y los Aboga

dos voluntarios, egresados y estudiantes a que se refiere el parrafo preceden 

te deber'n ser adiestrados antes de comenzar a trabajar y tomar los cursos 

que la organizaci'n les ofrezca peri6dicamente a fin de aumentar su capacidad 

y eficiencia. 

8. Ubicaci'n de las Oficinas
 

Las Oficinas de Servicios Legales deberan instalarse lo mas cerca
 

posible del area donde residan o trabajen las personas que estgn destinadas
 

a servir o en lugar facilmente accesible por ellos. En caso de ubicarse en
 

edificios donde tambi'n esten instaladas otras oficinas o servicios, deberan
 

mantener 1' debida separaci6n con los locales donde aquellas y 'stos esten
 

ubicados, Debe haber una oficina separada para cada Abogado de modo que es
 

te pueda entrevistarse con el cliente con la debida privacidad y secreto.-


Cada oficina de Abogados debe tener una pequena biblioteca y los manuales y
 

formularios o machotes aceptados o preparados por la organizaci6n. Las Ofi
 

cinas deben estar abiertas en horas de la noche por lo menos un dia a la se
 

mana.
 

9. Empleo de Trabajadores Sociales
 

Para la debida eficacia de los Servicios Legales existentes se re 

quiere tener la cooperaci'n de un buen ntimero de Trabajadores Sociales que 

atiendan los problemas no estrictamente jur-dicos pero 'ntimamente relaciona 

dos con ellos que tengan los clientes. Deben tener suficiente adiestramiento 
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para identificar los problemas jur~dicos que deben.atender los Abogados del. 
pobre diferenciarlos de otros de distinta naturaleza que pueden ser atendi-, 
dos por otras oficinas del Gobierno o particulares a 1ua que puedan remitir 

los. La orientaci6n que den a los clientes estos Trabajadores Sociales per
 

mitira la dedicaci6n del resto del personal a lo estrictamente jur'dico.
 

10. Relaci'n con Otros Servicios del Gobierno
 

Los Servicios Legales deben mantener estrechas relaciones con otros 
servicios del Cobierno o privados que sirvan al pobre a fin de referirse mu

tuamente las personas que tengan problemas que deben ser atendidas por unos u 

otros servicios.
 


